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Resumen 

Las Habilidades para la Vida (HpV) son un concepto que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) propuso en 1993. Estas habilidades están incorporadas en cada individuo a través 

de respuestas y comportamientos habituales, formados durante la adquisición de conocimientos, 

el desarrollo de capacidades y la adaptación a la sociedad. En el presente estudio, tras la 

evaluación y análisis de los resultados, se ha logrado abordar el objetivo principal de la 

investigación, siendo de vital importancia resaltar la necesidad de desarrollar programas de 

estimulación que potencien las HpV en la población indígena. La justificación de lo dicho 

anteriormente, radica en que se ha logrado cumplir con el objetivo principal de diseñar un 

programa de estimulación denominado ‘’PSICOCUIDADO’’. De igual forma, en este estudio, se 

empleó un diseño no experimental de corte transversal con un enfoque cuantitativo dentro de un 

paradigma empírico-analítico de tipo descriptivo. Así mismo, la población estudiada estaba 

comprendía en 1.200 niños y adolescentes, y la muestra compuesta de 20 indígenas y 20 no 

indígenas, todos ellos en un rango de edad de 10 a 14 años. Para el análisis estadístico, se 

utilizaron los programas EZAnalyze y SPSS en su versión 29.0. Como resultado, se encontraron 

diferencias significativas en las tres habilidades para la vida (cognitivas, emocionales y sociales). 

Sin embargo, se observó una disparidad en el ámbito emocional entre las dos poblaciones, a 

pesar de tener en cuenta que la población étnica puede que presentará estás diferencias debido a 

su contexto sociodemográfico, entre otros factores. Aun así, esta diferencia en el ámbito 

emocional no es tan lejana a la de la población no indígena, lo que arrojó resultados interesantes 

en esta investigación.  

Palabras clave: Habilidades para la vida, habilidad cognitiva, habilidad emocional, habilidad 

social, población indígena, estimulación. 
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Abstrac 

Life Skills (HpV) is a concept that the World Health Organization (WHO) proposed in 1993. 

These skills are incorporated into each individual through habitual responses and behaviors, 

formed during the acquisition of knowledge, the development of abilities and 

adaptation to society. In the present study, after the evaluation and analysis of the results, the 

main objective of the research has been addressed, it being of vital importance to highlight the 

need to develop stimulation programs that enhance the HpV in the indigenous population. The 

justification for the above lies in the fact that the main objective of designing a stimulation 

program named (PSICOCUIDADO) has been achieved. Similarly, in this study, a non-

experimental cross-sectional design was used with a quantitative approach within an empirical-

analytical paradigm of a descriptive type. Likewise, the population studied was comprised of 

1,200 children and adolescents, and the sample consisted of 20 indigenous and 20 non-

indigenous, all of them in an age range of 10 to 14 years. For the statistical analysis, the 

EZAnalyze and SPSS programs were used in their version 29.0. As a result, significant 

differences were found in the three life skills (cognitive, emotional, and social). However, a 

disparity was observed in the emotional realm between the two populations, despite taking into 

account that the ethnic population may present these differences due to their sociodemographic 

context, among other factors. Even so, this difference in the emotional realm is not so far from 

that of the non-indigenous population, which yielded interesting results in this research. 

Keywords: Life skills, cognitive ability, emotional ability, social ability, indigenous 

population, stimulation. 
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Introducción 

Las habilidades para la vida son definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un conjunto de capacidades o aptitudes psicosociales que permiten a las personas ajustarse 

a situaciones demandantes de la vida cotidiana (OMS, 1999). Además, la Organización Mundial 

de la Salud (1999) propone la educación en habilidades para la vida como método para fomentar 

el desarrollo cognitivo, social y emocional, por lo cual, esto se establece con el fin de prever 

problemas psicosociales.  

De igual forma, las Naciones Unidas explican que las habilidades para la vida son una 

herramienta de gran valor que contribuye a las personas en la toma de decisiones de forma 

consciente, amplía las capacidades comunicativas, fortalece las habilidades de autocontrol y 

provee herramientas de afrontamiento ante situaciones que requieran conductas adaptativas, lo 

cual puede llevar a una vida de productividad y hábitos saludables (United National Childen’s 

Fund, 2012).  

Así mismo, y a través de este estudio se ha podido establecer que, al encontrarse diferencias 

en las HpV, también se observó la importancia de aumentar la estimulación de estas habilidades 

en diversos entornos. En el ámbito psicológico, se pueden estudiar diversos fenómenos 

relacionados con el bienestar y el sufrimiento humano. Uno de ellos es la regulación emocional, 

que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los individuos en diferentes áreas 

de ajuste o contextos (Torices, 2017). 

Sin embargo, en la actualidad las personas presentan dificultades en el desarrollo de 

habilidades; es por esto, que por medio de oportunidades, prácticas, experiencias e 

investigaciones que demuestran el gran valor que puede presentar la enseñanza y las habilidades 
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para la vida, se da grandes pasos en la educación para la resiliencia y gran aporte al desarrollo 

vital de niños y jóvenes. 

Finalmente, y en vista de una problemática social de tal magnitud, es apropiado llevar a cabo 

un programa de estimulación de habilidades para la vida, trabajando bajo la identificación de 

factores que lo requieren. Además, este estudio presenta las variables de habilidades cognitivas y 

socioemocionales, enfocándose en la población indígena del municipio Coyaima – Tolima 
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Planteamiento del problema 

Las habilidades para la vida (Hpv) son un conjunto de competencias psicosociales que 

permiten al ser humano enfrentar de manera exitosa las exigencias y desafíos de la vida diaria. 

Estas habilidades son desarrolladas en el ámbito adaptativo siendo un conjunto de capacidades 

que describen la manera en que los individuos satisfacen sus necesidades básicas de autocuidado, 

toma de decisiones, comunicación y aprendizaje. Así mismo, estas habilidades de adaptación 

ayudan a fortalecer las relaciones interpersonales, a participar en actividades de ocio, a ocuparse 

de sus necesidades propias y resolver problemas cotidianos (Foro de Atención a la Infancia y la 

Juventud, 2016). 

 Estas habilidades incluyen el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la toma de 

decisiones, el pensamiento crítico y creativo, el manejo de emociones y sentimientos, la empatía, 

las relaciones interpersonales, entre otros (OMS,2022). Así mismo, permiten al individuo hacer 

frente a las diversas demandas que puede plantearle al entorno (Pierce et al; 2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), destaca 

que los contextos de pobreza y exclusión son generadores de problemas de salud mental y 

adaptabilidad. Según Hall y Gandolfo (2016) la comunidad indígena son grupos sociales y 

culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos 

naturales donde viven; esta población representa aproximadamente el 6% de la población 

mundial. El 19% de las personas extremadamente pobres son indígenas y viven en más de 90 

países. Además, se estima que un tercio de los pueblos indígenas viven en zonas rurales.  

Por otra parte, el 75% de esta población habita en China, Asia meridional y Asia sudoriental 

(Hall., Patrinos., Macdonald., Levi., Lewis., Backiny., Ben., Wodon., Hannum., Wang., Das., 

Kapoor., Nikitin., Rey., Walle., Anh. 2014). Según el GBM (2015) se recopilaron datos de 10 
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países de América Latina, Asia y África, donde se logra comprobar que los pueblos indígenas 

son la población de gran impacto en bajos recursos; Así mismo, el índice de recuento de pobreza 

entre la población indígena es mucho mayor que el de la población no indígena (Hall et al., 

2015).  

Con base en lo anterior, la problemática de pobreza se manifiesta de diversas maneras, como 

la inseguridad de los derechos a la tierra y a la propiedad, la discriminación, la mayor 

vulnerabilidad al riesgo y al cambio climático y la desigualdad en materia de salud, educación y 

otros aspectos socioeconómicos (GBM, 2015).  

Agregado a esto, según la OPS los problemas más comunes incluyen tasas elevadas en 

problemas de salud mental en la población indígena, debido a que aumentan de manera 

sistemáticamente (Organización Panamericana de la Salud, 2016). Entre los problemas más 

comunes se encuentran las tasas elevadas de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los jóvenes indígenas (Montenegro y Stephens, 2006). 

Estos problemas, unidos a numerosos determinantes sociales desfavorables, generan una alta 

vulnerabilidad psicosocial para estas comunidades (OPS, 2016). A pesar de estas circunstancias, 

son muy bajas las probabilidades de que tengan acceso a servicios adecuados de salud mental 

(Cuyul, Rovetto & Specogna, 2011). Entre los determinantes sociales que afectan la salud en la 

comunidad indígena, se encuentra la escasez extrema en México, la repercusión de enfermedades 

de mortalidad infantil en Argentina, Ecuador y Perú, así como las tasas elevadas en el 

alcoholismo en Venezuela siendo superiores al 85% (Organización Panamericana de la Salud, 

2013). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stephens+C&cauthor_id=16753489
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América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con una población indígena de 55 millones de 

individuos, arrojando un equivalente alrededor del 10% de la población total. En términos 

generales, el número de estas personas que viven en la pobreza es desproporcionado, con tasas 

elevadas de analfabetismo y menos oportunidades de empleo (Hall et al; 2015). 

Los indígenas colombianos conforman una de las poblaciones más numerosas del país y a 

pesar de haber identificado su exposición a una gran cantidad de factores de riesgos sociales, es 

escasa la información sobre la prevalencia e incidencia de sus trastornos mentales (Meléndez, 

Reartes, Venegas, Moro, Ríos, Lerín, 2003). Este grupo se caracteriza por tener los índices más 

bajos en términos de educación, empleo, estabilidad económica, condiciones de vivienda y 

acceso a servicios de salud.   

Además, el sector en cuestión se distingue por su prevalencia de condiciones de marginación 

y exclusión social. Factores determinantes como el racismo y la discriminación, la hostilidad, el 

maltrato y los sentimientos de vergüenza propician un conjunto de desventajas que dan pie al 

desequilibrio de la salud mental (OPS, 2013) 

Así mismo, gran parte de la población indígena es migrante a las ciudades o a otros países, lo 

que conlleva la fragmentación de los grupos familiares, sociales y culturales. La ruptura de sus 

redes socioculturales favorece la aparición de trastornos físicos, orgánicos, psicológicos y 

emocionales (Meléndez at al; 2003). 

Esta situación se ha perpetuado durante décadas y ha generado iniciativas de organizaciones 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en pro de la salud mental, basadas en la 

magnitud del problema y las deficiencias de los sistemas de salud para ofrecer servicios 

específicos de acompañamiento psicológico y ayuda psiquiátrica a este grupo étnico en especial 
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(OPS, 2006). Los indígenas constituyen una población susceptible como se ha mencionado, 

debido a que enfrentan violaciones a los derechos humanos desde múltiples focos sociales 

(Naciones unidas, 2003). 

El reporte del Observatorio Nacional de Salud Mental para el 2020, evidencia un porcentaje 

de menores entre 10 y 14 años atendidos por problemas psicosociales, personales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en el departamento del Tolima del 

0.06 y 0.09 respectivamente (ONSM, 2017).   

Como se ha afirmado antes, el reporte del Observatorio Nacional de Salud Mental indica que 

en el departamento del Tolima el indicador es de 1.139 niños que carece de las problemáticas 

mencionadas anteriormente (ONMS, 2017). Dichas iniciativas han facilitado el análisis del 

asunto y la recopilación de datos relevantes, aunque estos resultan insuficientes dada la 

envergadura del problema.  

Se ha identificado que la población indígena se encuentra en situación marginal de 

discriminación social y económica que ha tenido consecuencias desbastadoras para su salud 

mental. Por ejemplo, en la población colombiana general, la tasa de suicidios es de 4.4 por cada 

100.000 habitantes, mientras que, entre los pueblos indígenas, esa tasa se eleva a 500 por cada 

100.000. A pesar de que esta situación representa una catástrofe para la humanidad, no existen 

recursos suficientes para abordarla. 

En el municipio de Jardín Antioquia un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) acerca de las representaciones sociales de la salud 

mental en la comunidad indígena Embera-Chamí de Cristianía, se encontró que, de acuerdo con 

las categorías en las que se nombran algunos síntomas determinados por el DSM IV, el 69% de 
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la población encuestada manifestó haber tenido en algún momento de su vida depresión y el 13% 

admitió haber tenido pensamientos de muerte y suicidio en algún momento de sus vidas (Calle, 

Carmona, 2006).  

El pueblo Pijao está identificado como en riesgo inminente de desaparición, situación que ha 

impulsado a los miembros de las comunidades, resguardos, parcialidades y población en 

situación de desplazamiento forzado a buscar soluciones. Etas rutas buscan identificar los 

factores que contribuyen y perpetúan su problemática social, económica, política y cultural. A 

partir de esto, se ha realizado un diagnóstico de la situación de sus derechos fundamentales. 

Además, se han concertado acciones afirmativas para garantizar el goce efectivo de sus derechos 

y se han establecido líneas de acción para la formulación de su plan de Salvaguarda Étnica.  

Con base en lo anterior, se han formulado directrices técnicas con una perspectiva 

intercultural para el fomento de la salud mental. Estas directrices se han establecido en el 

contexto de la ejecución de diversos procesos y desarrollos normativos que buscan transformar y 

mejorar el sistema general de seguridad social en salud.  

Entre estos procesos y desarrollos normativos se incluyen la Ley que asegura la atención 

integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas, el plan decenal 2012 – 2021, el 

plan nacional de promoción de la salud, prevención y atención al consumo de SPA, la 

elaboración e implementación de las rutas integrales de atención en salud, la ley nacional de 

salud mental y la formulación del sistema indígena de salud propio e intercultural (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2023). 

De igual forma, se espera que estas implementaciones mencionadas anteriormente sirvan 

como insumo en la reglamentación del sistema Indígena de salud propio intercultural (SIPSI) y 
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para su implementación en las Entidades Territoriales Indígenas, así como al Plan de 

Intervenciones Colectivas y a las actividades de promoción y prevención contempladas en el 

Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad de Pago por Capitación que se presten a 

población indígena (MPS, 2023) 

Sin embargo, no se ha implementado un programa de estimulación que brinde un soporte 

adecuado a las necesidades de la población indígena en relación con las HpV, generando como 

consecuencia el poco fortalecimiento de las mismas en esta comunidad. Al mismo tiempo, es 

crucial tener en cuenta que es de vital importancia implementar este tipo de programas en estos 

habitantes, especialmente considerando la problemática que se ha reflejado en diversos aspectos 

a lo largo de los años.  

Así mismo, las habilidades están intrínsecamente relacionadas con las competencias sociales, 

emocionales y cognitivas. Además, en este contexto, se puede observar la destreza que tiene la 

persona para enfrentarse, con asertividad, a las exigencias y desafíos que se presentan en la vida 

cotidiana. 

Finalmente, y en función del objetivo principal de esta investigación junto a los objetivos 

específicos, surge la siguiente pregunta problema:  

¿Qué efecto tiene diseñar un programa de estimulación en Habilidades para la vida dirigido 

a la población Indígena del municipio de Coyaima – Tolima? 
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Objetivo General 

 

Diseñar un programa de estimulación en Habilidades para la vida dirigido a la población 

Indígena del municipio de Coyaima – Tolima. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el estado de las HpV de la población Indígena a tratar, por medio de pruebas 

neuropsicológicas y un test psicométrico.  

Establecer si existen diferencias significativas en los resultados de la población Indígena y no 

Indígena por medio de un programa estadístico. 

Crear las estrategias de habilidades cognitivas y socioemocionales para el desarrollo del 

programa. 

 

 

 

 

 



27 

 

Justificación 

La población Indígena en Colombia ha vivido por muchos años variedad de desavenencias, en 

las que enfrentan presiones por residir en sectores de extrema pobreza y careciendo de educación 

y el poco acceso a la salud mental. Esto, involucrando directamente a la población infantil y 

juvenil de esta comunidad, donde se envuelven en situaciones tediosas, reflejándose por medio 

del consumo de sustancias psicoactivas, desplazamiento, marginalidad, miseria y la eliminación 

identitaria sobre los procesos instituyentes del pensamiento, maneras de ver e interpretar el 

mundo en distintos territorios del departamento del Tolima. 

Históricamente la comunidad Indígena y sus territorios han sido abandonados por el estado, 

de igual forma han sido explotados y sometidos por los recursos naturales, controlados por el 

narcotráfico y el conflicto armado, afectando la vida, la unión y la cultura de las dinámicas 

territoriales de esta población. 

Ahora bien, las HpV son una herramienta clave para el desarrollo humano al afrontar las 

consecuencias que pueden enfrentar en la vida diaria. Así mismo, se puede observar como una 

capacidad para llevar una vida que permita una adecuada adaptación al contexto y así obtener 

estrategias para enfrentar cualquier tipo de acontecimiento. 

Por otra parte, las habilidades de una persona se pueden ver afectadas por circunstancias 

extremas, generando un tipo de cambio en la vida personal. Estas circunstancias necesitan de un 

apoyo absoluto para orientar los procesos formativos en sus destrezas, que les permitan 

visualizar desde una perspectiva diferente sin tener que rememorar las circunstancias que 

generan descontento. 
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Es por esto que la siguiente investigación se deseó centrar en la población infantil y juvenil, 

que hacen parte de la población más vulnerable. Esta población se observa directamente afectada 

de diversas maneras a causa de los factores externos que generan un tipo de daños internos. 

Además, este tipo de investigación contribuirá al conocimiento del campo psicológico en la 

ciudad de Ibagué, fortaleciendo y contactando con las investigaciones sobre resiliencia y 

contextos psicosociales de la Universidad Antonio Nariño. 

Por consiguiente, se hace necesaria esta investigación debido a la poca existencia de estudios 

y programas de estimulación que se centren en el contexto de las habilidades para la vida 

(cognitivo, emocional, social) en población Indígena del departamento del Tolima. Sin embargo, 

se logró encontrar en el plan de desarrollo municipal de la alcaldía del año 2012 - 2015 de 

Coyaima - Tolima una iniciativa en el desarrollo de programas de formación para la sexualidad, 

construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, pero no se efectuó de tal manera que 

abordara la estimulación de las habilidades cognitivas y socioemocionales de los habitantes. 

Así mismo, es de suma importancia disponer de investigaciones de este tipo, ya que a nivel 

institucional pueden funcionar como fundamento para futuros estudios que deseen utilizar los 

datos recopilados en el presente estudio. Además, la realización de estas investigaciones aportara 

al conocimiento y la información en el campo de la psicología en la ciudad de Ibagué, 

fortaleciendo y vinculándose a la línea de investigación de resiliencia y contextos psicosociales 

de la Universidad Antonio Nariño, considerando que existen pocos estudios en estas áreas.  

Es por esto que se vio la necesidad de realizar la investigación en el municipio de Coyaima ya 

que los niños y adolescentes requieren del fortalecimiento de las HpV debido a las problemáticas 

a las que se enfrentan y el poco acceso que adquieren a la salud mental. 
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Este proyecto permitió caracterizar el estado de las habilidades para la vida en la población 

indígena, en términos de su relación con las mismas. Esto proporciono a la alcaldía municipal y a 

las entidades responsables un conocimiento profundo del estado de estas habilidades en la 

población con el fin de que exista un amplio reconocimiento en los aspectos que se deben 

abarcar para la mejora continua de las HpV en la comunidad. Así mismo, trabajando el 

reconocimiento con exactitud de los aspectos que deben acabar para la mejora continua de 

aquellas habilidades en la población.  

Además, se precisa que la presente investigación logro obtener el aporte favorable para el 

entorno cognitivo, social y emocional; pues es de suma importancia el saber que el no fortalecer 

las HpV podría traer como consecuencia las continuas altas tasas de continuidad en las 

problemáticas persistentes en esta comunidad; por tanto, esta investigación será de gran utilidad 

para la sensibilización de la problemática o impacto que genera la extrema pobreza, la carencia a 

la educación y el poco acceso a la salud mental en el desarrollo de los niños y adolescentes.  

Finalmente, y para concluir, para la psicología es idónea esta investigación sobre las 

Habilidades para la vida en población indígena que se encuentran en una institución Educativa 

pública del municipio de Coyaima - Tolima, reiterando la necesidad de mejorar las habilidades, 

velando por el bienestar y el servicio a la comunidad, puesto que es una disciplina aplicada para 

promover la salud mental. 
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Marco Teórico 

1. Habilidades para la vida 

Las habilidades para la vida (HpV) son una iniciativa propuesta en 1993 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) evidenciándose fundamentales para la formación integral de los 

individuos, ya que les permiten enfrentar situaciones problemáticas y tomar decisiones 

adecuadas en su vida personal, social y laboral (OMS, 1993).  

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud, trabaja en conjunto con la UNESCO, 

UNICEF y el Banco Mundial para la Iniciativa Fresh (centrando los recursos en la salud escolar 

efectiva) y transforma la comprensión de las Habilidades para la vida como "un grupo de 

competencias psicosociales y habilidades de una persona a la hora de sostener vínculos 

personales e interpersonales" (Martínez, 2014). 

Estas habilidades incluyen la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la comunicación 

efectiva, la empatía, la autoestima, la creatividad y la resiliencia, entre otras (Luna y Laca, 2014). 

Además, las HpV fomentan el desarrollo de competencias socioemocionales que contribuyen al 

bienestar y la calidad de vida de las personas. 

Por lo tanto, es importante promover y fortalecer estas habilidades en la educación formal y 

no formal (Mantilla, 2001). La iniciativa de la OMS se basó en dos supuestos fundamentales. 

Primero, la relevancia de la competencia psicosocial en todo el espectro de la promoción de la 

salud, es decir, en ternos del bienestar físico, mental, y social de las personas (Organización 

Panamericana de la salud, 2000).  

En segundo lugar, en que, como consecuencia de los cambios sociales, culturales y familiares 

de los últimos años, no puede asumirse que el aprendizaje espontáneo de las destrezas 
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psicosociales que realizan los niños y jóvenes de hoy en día sea suficiente, por lo que de tal 

manera se planteó que la enseñanza de las diez habilidades tuviera un lugar específico e 

importante en el contexto de la educación (OPS, 2000).  

Por otra parte, la iniciativa internacional de educación en habilidades para la vida en las 

escuelas fue puesta en marcha por la Organización mundial de la salud (OMS) con el objetivo de 

promover la instrucción de un conjunto genérico de diez habilidades psicosociales, consideradas 

esenciales para fomentar la competencia de jóvenes. Estas habilidades han sido denominadas 

‘’Habilidades para la vida’’ (Morales, Salvador, Mesa & Veítia, 2021). 

Con base a lo anterior, las diez habilidades que propuso la OMS fueron: Empatía, gestión de 

emociones y sentimientos, control de tensión y estrés, comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales, resolución de problemas, autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento 

creativo y critico; las cuales están clasificadas en tres habilidades: emocionales, sociales y 

cognitivas.  

2. Habilidades Emocionales 

Según Daniel Golema (1998) define las habilidades emocionales como ‘’ la aptitud para 

identificar nuestras propias emociones y las de los demás, para inspirar y administrar la 

emocionalidad en nosotros mismos y en nuestras interacciones con los demás’’. Así mismo estas 

habilidades están enlazadas de manera que, ‘’para una adecuada regulación emocional, es 

necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz 

requerimos de una apropiada percepción emocional” (Fernández y Pacheco, 2002).  

De igual manera, las habilidades emocionales son como un conjunto de destrezas que 

permiten una mayor adaptabilidad de las personas ante los cambios (Roseman y Smith, 2001). 
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Del mismo modo, tiene que ver con la confianza, la seguridad, el control emocional y la 

automotivación para alcanzar objetivos (Fernández y Pacheco, 2002).   

Por otra parte, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner ha sido un antecedente 

cercano de la inteligencia emocional, ya que ambas enfatizan la importancia de la diversidad de 

habilidades y destrezas en la formación integral de las personas. Según Gardner (1993), la 

inteligencia no se limita a la capacidad cognitiva, sino que también incluye habilidades sociales y 

emocionales; de esta manera, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad esencial 

para el éxito personal y profesional. Aunque Gardner (1999) no incluyó la inteligencia emocional 

en su lista de inteligencias múltiples, su teoría ha sido una influencia importante en el desarrollo 

de la inteligencia emocional y ha ayudado a resaltar la importancia de las habilidades 

socioemocionales en la educación y la vida en general.  

Por lo tanto, este teórico afirma que su elección por la palabra inteligencia fue deliberada, 

pues explicó que evaluó todas las inteligencias candidatas sobre la base de ocho criterios: el 

potencial de aislamiento por daño cerebral; una historia evolutiva y plausibilidad evolutiva; una 

operación central identificable o un conjunto de operaciones; susceptibilidad a la codificación en 

un sistema de símbolos; una historia de desarrollo distinta; la existencia de sabios, prodigios y 

otras personas excepcionales; apoyo de tareas psicológicas experimentales; y el apoyo de los 

hallazgos psicométricos (Torres y Diaz, 2021). 

Fue así como la OMS clasificó las habilidades emocionales: 

- Empatía: La empatía es la competencia que se adquiere para comprender y sentir lo 

que otra persona está pasando, expresado y haciendo algo en consecuencia a ello. 
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Implica ponerse en el lugar del otro, descubrir sus necesidades y lo que determina sus 

sentimientos (Bazaga, 2016). 

- Manejo de emociones y sentimientos: Esta habilidad es la competencia de una 

persona a la hora de gestionar y canalizar diferentes sentimientos y emociones, ya sean 

positivas o negativas, además siendo parte esencial el saber leer y comprender lo que 

comunican las emociones propias y las ajenas (Castro, 2023). 

- Manejo de tensión y estrés: Esta habilidad permite identificar las fuentes de 

tensión y estrés en la vida cotidiana, es importante e imprescindible saber reconocer 

las distintas manifestaciones y encontrar diferentes vías para eliminarlas o, al menos, 

contrarrestarlas de manera saludable, aun así, él lo que representan no consiste en 

evadir este tipo de estados, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva 

(Biess y Gross, 2014). 

 

3. Habilidades Sociales 

La teoría sociocultural Vygotsky (1978), desde la teoría Socio-Histórica, concibe que todas 

las habilidades de una persona se originan en el contexto social. Esta teoría ofrece un marco para 

la comprensión de los modos en que un niño aprende, mediante el engarce de los procesos 

individuales y los sociales, históricos y culturales (Merrell y Gimpel, 2014). Sin embargo, 

plantea el doble origen de los procesos psicológicos, expresando que el desarrollo infantil 

aparece dos veces; primero entre personas y luego en el interior del individuo (Davila, 2018). 

Con base a lo anterior, Vygotsky (1978) expone el concepto de zona de desarrollo próximo, 

entendida como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, 
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donde se reafirma su concepción social del aprendizaje: se aprende con otros, en interacción 

social.  

Por otra parte, el contexto sociocultural en el que se desenvuelven los adolescentes y las 

relaciones que se establecen entre los distintos miembros condicionan el desarrollo de los 

factores más significativos de todo sujeto como son el biológico, el psicológico y el social 

(Patricio, Escoffié, y Bezerra, 2015). 

Finalmente, manejar todos los cambios percibidos durante este periodo puede ser un desafío si 

no se dispone de los recursos y/o herramientas apropiadas para gestionarlos (Estrada, Escoffié, y 

García, 2016). 

Fue así como la OMS clasificó las habilidades emocionales: 

- Comunicación asertiva: Es una habilidad que no se desarrolla con facilidad en 

todas las personas, por ello es importante formar no solo en ámbito educativo, sino 

además en los otros contextos sociales, de manera tal que logre impactar el entorno, en 

especial, las interacciones que en él se desarrollan (Villalobos y García, 2016). 

- Relaciones interpersonales: Es una destreza que ayuda a las personas en 

relacionarse de forma positiva con quienes se interactúa, a tener la habilidad necesaria 

para iniciar y mantener relaciones amistosas que son importantes para el bienestar 

mental y social, a conservar buenas relaciones con los miembros del núcleo familiar y 

social, y a ser capaces de terminar relaciones de manera constructiva (Mantilla, 2001). 

- Manejo de problemas y conflictos: Es una habilidad comportamental deseable en 

todas las personas que desempeñan funciones en ambientes corporativos; pues la 
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convivencia y el ambiente de trabajo influyen en la concreción de las metas (Silva, 

Moran y Gonzales, 2022). 

4. Habilidades Cognitivas: 

Son aquellas capacidades mentales que permiten procesar la información de los eventos que 

suceden en el entorno, además de desarrollar nuevas informaciones para afrontar cualquier 

situación de forma exitosa, estas habilidades también se aprenden al igual que las sociales, pero 

se relacionan más con el proceso de formación, es decir que se van desarrollando por etapas de 

evolución de acuerdo a sus edades (Blazhenkova y Kozhevnikov, 2012). 

Los estilos cognitivos, reflejan la manera en que los estímulos básicos, afectan la habilidad de 

una persona para absorber y retener la información (Kozhevnikov, 2007). Son variaciones 

individuales en los modos de percibir, recordar y pensar, o las formas distintas de aprender, 

almacenar, transformar y emplear información, que tienen los sujetos (Blazhenkova y 

Kozhevnikov, 2012).  

  Ahora bien, el estilo cognitivo es la forma de procesar la información; es por lo tanto una 

característica estable en el desarrollo de todas las funciones; relacionándose con estructuras 

afectivas, temperamentales y emocionales de la personalidad, y corresponde a la forma como se 

perciben los eventos e ideas que afectan tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje 

(Hederic, 2013). 

Fue así como la OMS clasificó las habilidades cognitivas: 

 

- Autoconocimiento: Esta habilidad, consiste en que el ser humano se conoce a 

profundidad, entendiendo las propias emociones, cualidades, defectos y cualquier tipo 
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de problema que se encuentre en diferentes contextos de la vida; pues, este tipo de 

destreza es importante para el desarrollo personal, ya que se logra regular emociones, 

adquirir objetivos planteados a corto y largo plazo, y relacionarse con los demás 

(Centro de estudios de psicología, 2019). 

- Toma de decisiones: La toma de decisiones son un proceso constante que se 

reflejan en diferentes contextos de la vida, pues muchas de las decisiones tomadas, son 

de manera inadvertida y poco consciente. Chiavenato (2002), hace referencia que esta 

habilidad es un sistema de decisiones en las que cada persona participa de manera 

consciente y racionalmente, escogiendo entre las alternativas más o menos racionales 

que se presentan en la vida, de acuerdo con la personalidad de cada individuo, las 

motivaciones y actitudes. 

- Pensamiento Creativo: Según Landau (1987) el pensamiento creativo, es la 

capacidad propia y personal del ser humano, la cual tiene relación con la lógica y la 

fantasía, siendo el producto de la comunicación intrapersonal e interpersonal; así 

mismo, se toma como una actitud vital, un estilo de supervivencia y de vida. 

Por otra parte, Sternberg (1999) expone que la manera en la que cada individuo utiliza 

las habilidades de pensamiento en cuanto a soluciones de problemas, es uno de los 

rasgos más analizados para explicar la presencia y ausencia creativa. 

Según la OMS (1993), la creatividad ´´permite y enseña a llenarse de primeras veces 

para recuperar la curiosidad y el asombro, que se opacan cuando recorremos una ruta 

única, cuando nos dejamos llevar por la rutina´´. 

- Pensamiento crítico: El pensamiento crítico, según Saiz y Rivas (2008a) soporta 

“un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de las habilidades de 

https://www.redalyc.org/journal/4418/441859598009/html/#redalyc_441859598009_ref29
https://www.redalyc.org/journal/4418/441859598009/html/#redalyc_441859598009_ref29
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razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que nos permite lograr, 

con la mayor eficacia, los resultados deseados”. 

Por otra parte, el pensamiento crítico es una habilidad que las personas desarrollan al 

paso de sus vidas, permitiéndose la realización de un desarrollo en la toma de 

decisiones de manera asertiva, debido a la capacidad crítica que han adquirido en 

conocimientos, experiencias personales y profesionales (Castro, Cortazar & Perez, 

2018).  

5. Población Indígena 

Los pijaos fueron una federación tribal que habitaba en la región central de Colombia y 

compartían una cultura y lengua común. A pesar de su importancia histórica y cultural, los Pijaos 

han enfrentado diversos desafíos, incluyendo amenazas a su seguridad y violaciones a sus 

derechos humanos (Triana, 1990). 

 En 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 

proteger la vida y la integridad de los miembros de los cabildos y resguardos indígenas Pijao. 

Estas medidas desarrollaron acciones por parte del Estado para investigar y esclarecer los actos 

de violencia perpetrados contra los beneficiarios. Es importante seguir trabajando en la 

protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y en todo el 

mundo. 

Finalmente, y frente a lo anterior, desde mayo de 2004 se han llevado a cabo una serie de 

encuentros entre beneficiarios, solicitantes y entidades estatales, con el objetivo de establecer 

grupos de trabajo interinstitucionales para llevar a cabo un estudio social del territorio habitado 

por los pijao, consolidar medidas de protección individual, implementar medidas colectivas de 

protección material en favor de las comunidades que se encuentran en la zona o que tuvieron que 
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desplazarse, así como informar sobre el estado de las investigaciones disciplinarias y penales de 

los responsables de los domicilios contra indígenas de esta etnia.  

Metodología 

Tipo de investigación 

La presente investigación se basa en la aplicación del método descriptivo, que se implementa 

con el objetivo de detallar exhaustivamente una realidad específica en todos sus componentes 

fundamentales. Además, este tipo de investigación hace uso del método de análisis para 

identificar y describir las características y propiedades de un objeto de estudio o una situación 

determinada. Este proceso permite establecer criterios de clasificación que facilitan la 

organización, agrupación y sistematización de los objetos involucrados en el estudio. 

Tipo de estudio 

Para la presente investigación se dará con un corte transversal con enfoque cuantitativo. Ya 

que por medio de la recolección de datos se realizan mediciones de las variables; los datos 

recogidos se examinan mediante técnicas estadísticas, lo que lleva a la formulación de ciertas 

conclusiones. Es por esto, que el principal objetivo es analizar y describir la mejora de las 

habilidades para la vida en la población a trabajar por medio de un programa, donde así mismo 

se medirán los resultados obtenidos de las pruebas que se le aplicarán a la población evaluada. 

Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se manipulará directamente las 

variables sino será con objeto de análisis e identificación de variables donde se observan los 

fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
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Población y muestra 

Esta investigación va dirigida a una institución educativa: Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Juan XXIII sede principal, entidad pública, la cual cuenta aproximadamente con 

mil doscientos (1.200) estudiantes actualmente. La muestra estuvo compuesta por 20 niños y 

adolescentes indígenas y otros 20 no indígenas, siendo seleccionados a través de un método no 

probabilístico de tipo por conveniencia, donde la selección ha tenido facilidad de reclutamiento y 

cumple con los criterios específicos, además la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación.  

 

Criterios de inclusión 

Hombres y mujeres en un rango de edad de 10 – 17 años, residentes del municipio de 

Coyaima – Tolima y estudiantes del colegio Juan XXII. 

Criterios de exclusión 

Población con problemas cognitivos, incapacidad intelectual o funcional y no estar en 

curriculum flexible.  

 

Fuentes de información 

Como fuentes de información se utilizaron bases de datos como Sciencedirect, Pubmed, 

Scopus, Plos One, etc. Además de estadísticas y conceptos ofrecidos por organismos como la 

Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

organización multinacional banco mundial y otros, se referenciaron diversos artículos a nivel 

internacional, nacional y local para brindar información relevante para este estudio. 
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Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron nueve pruebas neuropsicológicas y un test 

psicométrico, entre ellos están: 

Test de colores y palabras – Stroop 

El STROOP, Test de Colores y Palabras es una prueba neuropsicológica clásica desarrollada a 

partir de investigaciones de psicólogos experimentales (Golden, 2020). Así mismo, por medio de 

este test se logra medir la inhibición cognitiva, la atención dividida y la velocidad del 

procesamiento (Rodríguez, Pulido & Pineda, 2016).  

El ámbito de aplicación es de 6 a 85 años de edad; adicionalmente, cada una de las tareas a 

evaluar (P, C, PC) tienen una duración de 45 segundos y la duración completa de la prueba es de 

5 minutos. (Golden, 2020). 

Con base a lo anterior, el test se evalúa en tres fases; en la primera fase el evaluado debe leer 

lo más rápido posible los nombres de tres colores (rojo, azul y verde). En la segunda tarea 

(colores) debe nombrar el color de cada estímulo. Finalmente, y por última tarea el evaluado 

debe decir el color con el que están escritos los nombres de colores (Rodríguez et al; 2016). 

Finalmente, la puntuación final es el número de elementos que han sido correctamente 

nombrados (Golden, 2020). 

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin - M-WCST 

El test modificado de clasificación de cartas de Wisconsin fue desarrollado por Nelson en 

1976. ‘’Se caracteriza por poner en funcionamiento el razonamiento abstracto, además de 

diversos componentes de las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la flexibilidad 

cognitiva y la inhibición” (Grant y Berg, 1948). 
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Con base a lo anterior, la prueba se compone de cuatro tarjetas estímulo y un mazo de 48 

tarjetas respuesta donde varían de formas como: cruz, círculo, triángulo y estrella. También, el 

mazo está compuesto cuatro colores: rojo, azul, amarillo y verde; así mismo, de números del uno 

al cuatro (Arango, Rivera, Longoni, Saracho, Garza, Aliaga & Schebela, 2017). El objetivo es 

categorizar de manera correcta seis tarjetas del mazo consecutivas y la primera respuesta siempre 

se considera correcta. Adicional, se anuncia un cambio de categoría (Arango et al; 2017). 

El ámbito de aplicación es de 6 a 85 años de edad; adicionalmente, cada una de las tareas a 

evaluar (P, C, PC) tienen una duración de 45 segundos y la duración completa de la prueba es de 

5 minutos. 

Fluidez verbal semántica y fonológica  

El Test de Fluidez Verbal, es una prueba neuropsicológica de aplicación individual, la cual 

sirve para realizar una valoración a nivel global rápida del lenguaje y de las funciones ejecutivas 

(Portellano, 2009).  

Las pruebas de fluidez verbal son las más utilizadas por su rápida y fácil administración, así 

como su alta sensibilidad al daño cerebral (Azuma, 2004). En este caso, se hablarán de dos tipos 

de pruebas que son: fonológica y semántica. 

En la prueba de fluidez verbal fonológica (FVF), el evaluado debe generar palabras como se 

le ocurran que comiencen por determinada letra; mientras que en la prueba de fluidez verbal 

semántica (FVS), el evaluado debe generar palabras que pertenezcan a determinada categoría. 

A pesar de la similitud entre las tareas, los procesos cognitivos y sustratos cerebrales que 

subyacen a cada una de ellas son diferentes; de igual manera los dos ejercicios dependen de las 

funciones ejecutivas, concretamente de la memoria de trabajo (Azuma, 2004). 
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Así mismo, el ámbito de aplicación es de los 6 años en adelante; adicionalmente, se tiene 

estipulado un tiempo de 8 minutos como aplicación de la prueba completa (Portellano, 2009). 

Test de símbolos y dígitos – SDMT 

Fue desarrollado por Rolf Brickenkamp en 1962. Esta prueba puede ser aplicada a partir de 

los 8 años de edad y tiene como objetivo evaluar la velocidad de procesamiento y la 

coordinación visomotora de una persona por medio de un ejercicio que consiste en emparejar 

símbolos geométricos con números del 1 al 9 siguiendo una clave establecida, para ello el 

entrevistado tiene 90 segundos para realizar el ejercicio. (Galarza, Rodas, Guerrero, Maldonado, 

Rodríguez, Buenaño, 2018). 

 La prueba consiste en emparejar un número específico con una figura geométrica 

correspondiente utilizando una clave de referencia. El evaluado dispone de 90 segundos para 

completar el ejercicio (Psicorevista, 2020). 

Finalmente, esta prueba puede adquirirse como parte de una batería de pruebas 

neuropsicológicas más amplia o como una herramienta de evaluación independiente 

(Psicorevista, 2020). 

Test memoria verbal (TAMV) 

Se trata de una prueba neuropsicológica desarrollada en donde se evalúa el recuerdo libre 

inmediato, diferido y el reconocimiento forzado. Cuenta con datos normativos sobre la población 

infantil de 6 a 17 años de edad en países como: Colombia (Rivera et al., 2017b) Chile, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto rico y España (Rivera et 

al.,2017c). 
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El test cuenta con una lista de 12 palabras pertenecientes a 3 categorías que deben leerse al 

examinado durante 4 intentos. Seguido a ello, el evaluado tiene como función enlistar las 

palabras que recuerde. Luego de cada ensayo y transcurridos 30 minutos, se le pide al evaluado 

que evoque la cantidad de palabras recordadas de la lista anterior que se le leyó (Rivera et al., 

2017b). 

Finalmente, se le leen 12 grupos de 4 palabras cada uno, en donde el evaluado deberá 

reconocer las palabras del listado original, es decir las palabras que se leyeron al individuo al 

iniciar la prueba (Rivera et al., 2017b). 

Test de atención D2 

El D2 es una prueba utilizada para medir la atención selectiva a través de una tarea de 

cancelación, cuantificando la rapidez del procesamiento y la precisión en la discriminación de 

estímulos visuales. Esta prueba tiene como tiempo límite entre 8 y 10 minutos; así mismo, 

proporciona tres puntuaciones principales que dan información sobre la capacidad de 

concentración (Brickenkamp, Schmidt & Liepmann, 2023). 

Además, esta prueba tiene como ámbito de aplicación desde niños hasta adultos en un rango 

de edad de 6 a 80 años disponiendo de normas adaptadas con percentiles y puntuaciones típicas 

disponibles (Brickenkamp, 1962). 

Por último, esta prueba es útil en diversos campos, como la psicología clínica, 

neuropsicológica, educativa, de recursos humanos y deportiva, así como en investigación básica 

(Brickenkamp, Schmidt & Liepmann, 2023). 
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Trail Making Test (TMT) 

Es un instrumento diseñado por Reitan en 1958, quien utiliza este test para evaluar 

principalmente las funciones ejecutivas, la atención visual y la velocidad motora (Arango, 

lasprilla et al; 2015). Este compuesto por dos partes en las que el objetivo es conectar, lo más 

rápido posible y sin levantar el lápiz de la hoja una serie de círculos distribuidos al azar. En la 

parte A, los círculos contienen 15 números que deben unirse de manera ascendente (1-2-3…) y 

en la parte B, se tienen que alternar 8 números con 7 letras en orden ascendente (1-A-2-B-3-

C…).  

Seguido a ello, la puntuación corresponde al tiempo en segundos requerido para completar la 

actividad (Reitan, 1992), siendo 60segundos el tiempo límite para TMT – A, y 150 segundos 

para TMT – B (Reitan, 1958). 

Figura compleja de rey 

Fue desarrollada por Rey y Osterrieth entre 1941 y 1944 siendo una herramienta de 

evaluación multifacética que se utiliza en diversos contextos clínicos y de desarrollo. Su 

aplicación abarca la evaluación de daño cerebral en pacientes neurológicos, la detección de 

demencia y la evaluación del desarrollo cognitivo en niños. 

El procedimiento de la prueba implica que los sujetos reproduzcan una serie de dibujos 

complejos, inicialmente mediante la copia directa y posteriormente a través de la recuperación de 

la memoria. Esta metodología permite evaluar una variedad de habilidades cognitivas, 

incluyendo las habilidades viso-espaciales, la memoria, la planificación y la memoria de trabajo, 

que son componentes clave de las funciones ejecutivas. 
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El test consta de diversas tareas. En la primera, el sujeto observa la figura compleja y la 

reproduce en una hoja de papel en blanco. Una vez completada esta tarea, tanto la figura original 

como la copia del sujeto se retiran de su vista. A continuación, se realiza una actividad verbal de 

tres minutos no relacionada con la prueba. Tras este intervalo, se lleva a cabo la prueba de 

recuerdo inmediato, en la que el sujeto debe dibujar de memoria la figura compleja en una nueva 

hoja de papel en blanco. La puntuación de los sujetos se basa en la precisión de su reproducción 

del dibujo. 

Test conociendo mis emociones 

Fue desarrollado por César Ruiz Alva (2004) con el fin de evaluar la Inteligencia Emocional 

de los niños a fin de identificar a aquellos que requieren de una oportuna intervención 

Psicopedagógica (Ruiz, 2004). En este test de miden 5 áreas las cuales son: Relaciones 

Interpersonales (socialización), Relación Intrapersonal (Autoestima), Adaptabilidad (Solución de 

problemas), Estado de Ánimo I (Felicidad – Optimismo), Estado de Ánimo II (Manejo de 

emoción). (Ruiz, 2004). Así mismo, cuenta con un tiempo de aplicación de 15 a 25 minutos, 

dando normas que ofrece Puntuaciones Percentiles - Centiles (Ruiz, 2004). 

Procedimiento 

El desarrollo de este estudio se realizó en cinco (5) fases principales, las cuales incluyeron lo 

siguiente:  

Fase 1. Revisión teórica  

Consistió en revisar y realizar bases de datos sobre artículos científicos relacionados con las 

HpV y población indígena, teniendo como soporte y sustento para la realización de la 

investigación.  
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Fase 2. Acercamiento a la población y firma consentimiento informado  

El propósito es tener el acercamiento con la población a trabajar logrando una 

contextualización del tema principal a tratar y enviar el consentimiento informado a los padres o 

acudientes de los menores, esto con el fin de recoger la firma del consentimiento informado; 

documento en el que se brindará la información necesaria que permitirá el conocimiento del 

proyecto, para la participación de los estudiantes. 

Fase 3. Aplicación pruebas neuropsicológicas y test psicométrico 

Aplicación de los instrumentos a trabajar de manera individual, con el fin de obtener 

resultados válidos y confiables. Así mismo, se espera que el tiempo de aplicación sea 

aproximadamente de 30 a 40 minutos aproximadamente, por lo tanto, se estima que esta fase será 

completada en la totalidad de 3 a 4 semanas. 

Fase 4. Análisis de resultados 

Una vez completada la aplicación de los instrumentos se realizará la recopilación de los datos 

obtenidos. Por consiguiente, se hará la digitalización de los mismos datos gestionando el análisis 

de respuesta con base a la teoría establecida. 

Fase 5. Creación del programa 

Se llevó a cabo el desarrollo del programa el cual se pretende implementar en la comunidad 

indígena con la que se busca trabajar.  

Fase 6. Conclusiones e informe final  

Se establecerán estadísticamente los factores relevantes a nivel teórico y contextual, 

correspondiendo a los objetivos base de la misma. Así mismo, se evidenciará los estados de HpV 
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para lograr fortalecerlos. Por último, se dará una explicación objetiva con base a lo evaluado y 

los resultados encontrados. 

Fase 7. Socialización de resultados 

Se socializará el informe final con los directivos de la institución que permitieron el acceso a 

la población para que se gestione institucionalmente los resultados obtenidos y se logren 

proyectar de manera adecuada las mejoras establecidas por la institución. Así mismo, se realizará 

la sustentación del proyecto investigativo en la universidad Antonio Nariño. 

Aspectos Éticos 

Los principios éticos que guían el desarrollo del proyecto de investigación se basan en el 

código deontológico y bioético de la práctica de la psicología, la Ley 1090 de 2006, el código de 

la infancia y la adolescencia en Colombia establecido en la ley 1098 de 2006. Este marco legal 

tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos y el desarrollo armónico de los niños y 

adolescentes, así como la ley de víctimas en Colombia, la 1448 de 2011. 

Teniendo en cuenta la Resolución 8430 de 1993, y específicamente el Artículo 11, este 

estudio de investigación no presenta ningún riesgo, ya que no implica ninguna intervención que 

pueda alterar o modificar variables biológicas, psicológicas o sociales que afecten a la población 

objeto de estudio. La investigación se lleva a cabo de manera responsable, cumpliendo con todas 

las normas éticas pertinentes. 

Finalmente, la Ley 4633 de 2011, permite trabajar con la población Indígena en Colombia 

previendo en el artículo 71 se prevén medidas de prevención, atención y protección, así como 

medidas cautelares para la protección inmediata y definitiva de las estructuras sociales y 

culturales de los pueblos indígenas. 
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Resultados  

Con los datos obtenidos de las pruebas neuropsicológicas y el test psicométrico; se realizó un 

estudio de medias en la población indígena vs no indígena, efectuando una comparación 

significativa entre las comunidades trabajadas.  

 

Tabulación y Análisis de datos sociodemográficos  

Se llevó a cabo un análisis de frecuencia para recopilar información sobre características 

sociodemográficas de ambas poblaciones. Este análisis implica contar la cantidad de veces de 

cada valor o categoría en una variable especifica, en este caso sería la suma de individuos 

evaluados clasificados por edad y género.  

 

Edad 

Tabla 1 

 

Edad población Indígena 

 

Edad  
Frecuencia Porcentaje % Valido 

Porcentaje % 

Porcentaje 

Acumulativo % 

10 1 5,000 5,000 5,000 

11 10 50,000 50,000 55,000 

12 6 30,000 30,000 85,000 

13 2 10,000 10,000 95,000 

14 1 5,000 5,000 100,000 
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Figuras 1.  

Edad población indígena 

En la población Indígena, se identifica una predominancia en los individuos de 11 y 12 años 

de edad, quienes constituyen la mayor proporción de la población total examinada. Este dato 

refleja la edad media durante el periodo de ejecución de esta investigación. 

Genero 

Tabla 2  

Genero de población Indígena 

 

 

 

 

Genero  
Frecuencia Porcentaje 

% 

Valido 

Porcentaje % 

Porcentaje 

Acumulativo % 

F 15 75,000 75,000 75,000 

M 5 25,000 25,000 100,000 
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Figuras 2.  

Genero población indígena 

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad Indígena, se detecta una desproporción en la distribución de género entre las 

mujeres y hombres. Sin embargo, el género femenino es predominante con un recuento total de 

15 mujeres, lo que constituye la mayor parte de la población. Por otra parte, el género masculino, 

se encuentra con un recuento total de 5 hombres, representando el restante de la población.  

 

Análisis de medias por pruebas en la población evaluada  

Se lleva a cabo un análisis que destaca la relevancia de la media, con el objetivo de 

determinar el promedio estándar de los resultados obtenidos en cada grupo demográfico. 
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PRUEBAS COGNITIVAS 

Stroop - Test de colores y palabras 

Tabla 3  

Resultados estadísticos descriptivos – Stroop 

 

Figuras 3.  

Resultados estadísticos descriptivos – Stroop 

En el test de colores y palabras Stroop, se han identificado diferencias importantes entre las 

categorías. En este escenario, la población indígena muestra un desempeño inferior en 

comparación con la población no indígena.  

Estos resultados podrían indicar que la población no indígena tiene habilidades más 

avanzadas para manejar respuestas automáticas provocadas por las exigencias del entorno. 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Stroop 

Prueba 

cognitiva 
Palabra Color 

Palabra-

Color 
Interferencia 

Indígenas 

Mean: 36,250 34,750 47,000 55,250 

No Indígenas 

Mean: 60,000 40,000 60,000 60,000 

P C P-C Int

Indigenas 36,25 34,75 47 55,25

No Indigenas 60 40 60 60
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Además, se podría inferir que tienen una mayor habilidad en áreas como la autorregulación 

emocional, el control de impulsos y habilidades asociadas a la inteligencia emocional. 

En consecuencia, los bajos puntajes obtenidos por la población indígena, especialmente en 

categorías como Palabra-Color, podrían ser indicativos de posibles dificultades en su capacidad 

para mantener la atención, concentración y la velocidad con la que procesan la información.  

Test de símbolos y dígitos – SDMT 

Tabla 4 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Test de símbolos y dígitos 

 

Figuras 4.  

Resultados estadísticos descriptivos – Test de símbolos y dígitos  

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - SDMT 

Prueba cognitiva  Indígenas SDMT No Indígenas SDMT 
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Como se puede observar en la Figura 4, se exponen los resultados obtenidos de las dos 

poblaciones estudiadas. A partir de estos resultados, se pueden constatar que la población 

indígena mostro habilidades inferiores en la realización de la prueba. En contraste, la población 

no indígena exhibe un rendimiento elevado en la prueba efectuada. 

Esto podría sugerir que la población indígena tiene una capacidad reducida en la percepción 

visual, la velocidad de procesamiento y el reconocimiento de estímulos presentados en el 

entorno. Además, se observan deficiencias en la atención focalizada para detectar un estímulo 

relevante, la orientación de la atención para evitar distracciones frente a otros estímulos y el 

manejo del foco atencional durante un periodo de tiempo extendido.   

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin – M-WCST 

Tabla 5 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 

 

 

 

 

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - M-WCST 

Prueba cognitiva 

No. 

Categorías 

correctas 

No. errores 

perseverativos 

No. Total, de 

errores 

% errores de 

perseveraciones 

Indígenas 

Mean: 29,200 29,500 29,500 36,500 

No Indígenas 

Mean: 47,000 50,000 40,000 85,000 
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Figuras 5.  

Resultados estadísticos descriptivos – Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 

En relación con el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin en su versión modificada 

(WSCT-M), el análisis de la media en cada categoría del test revela diferencias en el rendimiento 

de las distintas poblaciones. Así mismo, los indígenas muestran bajo predominio en los 

apartados, pues el porcentaje de la población indígena es inferior al de los no indígenas, quienes 

obtienen una puntuación más alta. 

Sin embargo, es interesante observar la calificación del porcentaje de errores perseverativos, 

ya que esto refleja los problemas de perseveración de los individuos evaluados. Un mayor 

porcentaje de errores implica una valoración más negativa del rendimiento. En este escenario, la 

puntuación obtenida por los no indígenas supera el promedio de acuerdo a la edad dentro del 

rango ‘’normal’’.  

Finalmente, esto podría sugerir que la población indígena muestra una menor habilidad en la 

toma de decisiones, la formación de conceptos y el cambio de estrategias cognitivas en respuesta 

a las variaciones en las contingencias ambientales y la perseveración, como también se refleja en 
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0

20

40

60

80

100

Desempeño M-WCST



55 

 

la población no indígena en la dificultad de adaptarse al entorno y la poca tolerancia a la 

frustración.   

Test memoria verbal (TAMV) 

Tabla 6 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Test memoria verbal (TAMV) 

 

Figuras 6.  

Resultados estadísticos descriptivos – Test memoria verbal (TAMV) 

En la aplicación de la prueba de memoria verbal, tal como se ilustra en la figura 6, se observa 

que la población indígena exhibe un rendimiento inferior en el aprendizaje total y el 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Memoria verbal 
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No. Total, 
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Indígenas 

Mean: 43,750 56,250 49,250 

No indígenas 

Mean: 50,000 50,000 50,000 
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reconocimiento, siendo habilidades que permiten a los individuos identificar un estímulo 

especifico, objeto o situación. No obstante, la población indígena supera a la población no 

indígena en el recuerdo diferido, lo que sugiere que poseen la habilidad de recordar una situación 

o estimulo durante un periodo prolongado de tiempo, lo que les permite almacenar información 

de manera duradera.  

Sin embargo, es crucial destacar que la memoria de trabajo y la retención de información a 

largo plazo son habilidades cognitivas esenciales en la vida diaria. Se ha observado que las 

comunidades indígenas, que carecen de tecnología, poseen una ventaja significativa en estas 

áreas. Así mismo, estas comunidades han desarrollado un conocimiento practico y experiencial 

de su cultura, basado en la observación directa y la experiencia personal, en lugar de depender de 

la tecnología para adquirir y retener conocimientos, estas comunidades se involucran en un 

constante entrenamiento cerebral.  

Finalmente, el uso excesivo e inapropiado de la tecnología puede conducir a un aumento en 

los problemas cognitivos entre las personas, ya que nuestro cerebro no está sometido a un 

entrenamiento neural constante. Por lo tanto, es esencial equilibrar el uso de la tecnología con 

actividades que estimulen nuestras capacidades cognitivas.  
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Fluidez verbal semántica  

Tabla 7 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Fluidez verbal semántica 

 

Figuras 7.  

Resultados estadísticos descriptivos – Fluidez verbal semántica 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la prueba de fluidez verbal semántica, se observa que el rendimiento de la 

población indígena es inferior al de la población no indígena.  

Esto indica que la población indígena tiene dificultades en la adquisición de conocimientos 

sobre su entorno, la consolidación de almacenamiento y recuperación de significados, así como 

en la comprensión de sucesos presentados en la vida general.  

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Fluidez verbal semántica 

Prueba cognitiva  Animales Frutas 

Indígenas 

Mean: 45,500 46,250 

No Indígenas 

Mean: 50,000 50,000 
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No Indígenas 50 50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Desempeño Fluidez Verbal Semántica



58 

 

Fluidez verbal fonológica 

Tabla 8 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Fluidez verbal fonológica 

 

Figuras 8.  

Resultados estadísticos descriptivos – Fluidez verbal fonológica 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el test de fluidez verbal fonológica diferencias notorias en cada 

categoría perteneciente al test. Se destaca que la población no indígena se mantiene en un rango, 

mientras que la población indígena refleja una variación de porcentajes. 

Finalmente, esto sugiere que la población indígena muestra un rendimiento inferior en el 

establecimiento de metas, como la planificación y organización, la implementación de estrategias 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Fluidez verbal fonológica 

Prueba 

cognitiva 
Total F Total A Total S Total M Total R Total P 

Indígenas 

Mean: 33,000 40,500 27,250 39,250 40,000 36,500 

No indígenas 

Mean: 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
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de comportamiento e inferencia en la fluidez. Sin embargo, es importante considerar el entorno y 

la cultura de la que proviene dicha población.  

Trail making test – (TMT) 

Tabla 9 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Trail making test (TMT) 

 

Figuras 9.  

Resultados estadísticos descriptivos – Trail making test (TMT) 

 

 

 

 

 

 

En el test TMT, se percibe una discrepancia mínima entre las dos poblaciones estudiadas. Es 

importante subrayar que la población indígena registro alto porcentaje en comparación de la 

población no indígena. Considerando que este test evalúa la atención visual y la velocidad 

motora, podría inferir que la población indígena manifiesta buena capacidad de concentración y 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Trail Making Test 

Prueba cognitiva Parte A Parte B 

Indígenas 

Mean: 35,250 41,000 

No Indígenas 

Mean: 30,000 30,000 

Parte A Parte b

Indígenas 35,25 41

No Indígenas 30 30
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agilidad para llevar a cabo de una tarea. A pesar de que la población indígena refleja un 

porcentaje de mayor que la población no indígena, se puede evidenciar que no es mucha la 

diferencia entre estas habilidades en los dos grupos evaluados ya que se presentan en un rango 

‘’normal’’. 

Además, la velocidad motora promueve una mayor rapidez en los movimientos, lo que se 

refleja en un mejor rendimiento en la consecución de objetivos. Así mismo, implica una mayor 

velocidad en el procesamiento de la información, lo que potencialmente podría mejorar la 

capacidad de aprendizaje.  

Finalmente, tal como se evidencia en la figura 10 correspondiente al test de atención D2, se 

confirma la correlación con los hallazgos del TMT. Esto se debe a que la población muestra un 

porcentaje alto en el índice de variación (VAR), lo cual indica que mantienen una estabilidad y 

consistencia a lo largo del tiempo.  
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Test de atención D2 

Tabla 10 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Test de atención D2 

 

Figuras 10.  

Resultados estadísticos descriptivos – Test de atención D2 

En el test de atención D2, se puede apreciar que el rendimiento de la población indígena es 

inferior en las categorías de total aciertos de (TA), omisiones (TO), comisiones (TC), 

concentración (CON) y efectividad total de la prueba (TOT), en comparación con la población 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - D2 
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no indígena. No obstante, en el índice de variación y total de respuestas, la población indígena 

muestra un alto porcentaje superando a la población no indígena. 

Finalmente, esto sugiere que la población indígena presenta un rendimiento inferior en 

términos de precisión y velocidad en el procesamiento de la información, así como en el índice 

de concentración y el control atencional, en comparación con la población no indígena.  

Figura compleja de rey 

Tabla 11 

 

Resultados estadísticos descriptivos – Figura compleja de rey 

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - FGCR 

Prueba cognitiva  Copia Memoria 

Indígenas 

Mean: 30,250 32,500 

Indígenas 

Mean: 40,000 40,000 
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Figuras 11.  

Resultados estadísticos descriptivos – Figura compleja de rey 

Como se observa en la gráfica 11, la población no indígena logro un puntaje más alto en 

comparación con la población indígena. Este descubrimiento implica una posible superioridad en 

las habilidades visoespaciales y un mayor progreso en habilidades perceptivas de la población no 

indígena. 

Además, es crucial resaltar que esta prueba juega un papel importante como indicador del 

nivel de memoria visual de cada individuo. Al analizar los resultados obtenidos, se puede sugerir 

que la población indígena podría tener dificultades en términos de memoria a corto plazo y 

memoria inmediata. Finalmente, estos resultados indican que la manera en la que la población 

indígena recibe, codifica y recupera la información es de manera diferente y se encuentra en un 

nivel inferior en comparación con la población no indígena.  
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PRUEBAS SOCIOEMOCIONALES 

Relaciones interpersonales (Socialización) 

Tabla 12 

 

Resultados descriptivos – Relaciones interpersonales 

 

Figuras 12.  

Resultados descriptivos – Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Relaciones Interpersonales 

(Socialización) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 52,500 71,000 

Median: 55,000 80,000 

Mode: 55,000 95,000 

Std. Dev: 31,644 24,900 

Range: 90,000 75,000 

Minimum Value: 5,000 20,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1050,000 1420,000 
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En el test Conociendo mis emociones, el componente de Relaciones interpersonales, que 

evalúa la capacidad de socialización, muestra que la población indígena obtiene un porcentaje 

más bajo que la población no indígena. 

En resumen, el análisis indica que la población indígena enfrenta desafíos para establecer y 

mantener vínculos emocionales entre dos o más individuos. Además, se observa una menor 

inclinación hacia las actividades sociales y las interacciones colaborativas, que son procesos 

esenciales para trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar un objetivo en común. 

 

Relaciones Intrapersonales (Autoestima) 

Tabla 13 

 

Resultados descriptivos – Relaciones intrapersonales 

 

 

 

 

 

Reporte de Resultados - Estadísticos descriptivos - Relación Intrapersonal (Autoestima) 
 Indígenas  No Indígenas 

Mean: 53,750 58,250 

Median: 60,000 65,000 

Mode: 5,000 95,000 

Std. Dev: 32,762 29,167 

Range: 90,000 90,000 

Minimum Value: 5,000 5,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1075,000 1165,000 
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Figuras 13.  

Resultados descriptivos – Relaciones intrapersonales 

Según se observa en la figura 13, el componente de Relaciones intrapersonales, que mide la 

autoestima de los grupos evaluados, indica que la población indígena obtiene un porcentaje 

inferior, en comparación con el porcentaje obtenido por el grupo no indígena.  

Este análisis sugiere que la población indígena muestra deficiencias y enfrenta desafíos en las 

habilidades de autopercepción, aceptación de fortalezas y debilidades, autoconcepto y 

valoraciones personal, acompañada de sentimientos de autoestima y autoaceptación.   
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Adaptabilidad (Solución de problemas) 

Tabla 14 

 

Resultados descriptivos – Adaptabilidad 

 

Figuras 14.  

Resultados descriptivos – Adaptabilidad 

En el criterio de adaptabilidad, que mide la capacidad de los individuos para resolver 

problemas, se observa que el grupo indígena obtiene un porcentaje menor, mientras que el grupo 

no indígena alcanza a un porcentaje más alto. Esta diferencia pone de manifiesto una menor 

Reporte de Resultados - Estadísticos descriptivos - Adaptabilidad (Solución de 

problemas) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 53,750 59,250 

Median: 67,500 60,000 

Mode: 5,000 50,000 

Std. Dev: 33,280 22,140 

Range: 90,000 80,000 

Minimum Value: 5,000 15,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1075,000 1185,000 
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adaptabilidad y habilidad para la resolución de problemas en el grupo indígena en términos 

generales. Este porcentaje inferior puede afectar su habilidad para ajustarse y responder 

eficazmente a los cambios ambientales y a las situaciones imprevistas. 

En última instancia, esta competencia implica flexibilidad mental y la habilidad para 

modificar la dirección de las acciones cuando las circunstancias así lo demandan.  

 

Estado de ánimo I (Felicidad – Optimismo) 

Tabla 15 

 

Resultados descriptivos – Estado de ánimo I 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Estado de ánimo I (Felicidad - 

optimismo) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 51,500 61,250 

Median: 50,000 65,000 

Mode: 60,000 80,000 

Std. Dev: 26,213 28,556 

Range: 90,000 90,000 

Minimum Value: 5,000 5,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1030,000 1225,000 
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Figuras 15.  

Resultados descriptivos – Estado de ánimo I 

Como se puede observar en la figura 15, el estado de ánimo I de la población indígena, 

medido en términos de felicidad y optimismo, se encuentra por debajo del porcentaje de la 

población no indígena. Además, se evidencia que la población indígena exhibe una actitud 

positiva reducida frente a los desafíos que surgen en la vida diaria. Con base en este menor 

porcentaje en comparación con la población no indígena, se infiere que el estado de ánimo de 

este grupo indígena tiende a variar o fluctuar en respuesta a diferentes situaciones. 

Por último, cabe destacar que existen numerosos factores que podrían influir en el estado de 

ánimo de la población, tales como el entorno, los eventos vitales y las circunstancias personales. 
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Estado de ánimo II (manejo de la emoción) 

Tabla 16 

 

Resultados descriptivos – Estado de ánimo II 

 

Figuras 16.  

Resultados descriptivos – Estado de ánimo II 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo evidenciado en la Figura 16, se puede apreciar que el estado emocional II del grupo 

indígena, evaluado en términos de gestión emocional, se sitúa por debajo del porcentaje 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Estado de ánimo II (Manejo de la 

emoción) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 61,750 63,750 

Median: 70,000 70,000 

Mode: 70,000 70,000 

Std. Dev: 25,509 25,020 

Range: 85,000 90,000 

Minimum Value: 10,000 5,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1235,000 1275,000 
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correspondiente a la población no indígena con una variación que fluctúa entre las dos 

poblaciones.  

Además, se destaca que la comunidad exhibe una habilidad limitada para identificar, manejar 

y canalizar diversas emociones. Paralelamente, se observa que la comunidad indígena, al mostrar 

un porcentaje inferior en comparación con la población no indígena, al mostrar un porcentaje 

inferior en comparación con la población no indígena. También, manifiesta deficiencia en su 

capacidad para tomar conciencia en sus propias emociones, aceptarlas y demorar sus respuestas 

ante ellas.  

Prueba completa (Medida de la inteligencia emocional)  

Tabla 17 

 

Resultados descriptivos – prueba completa 

 

 

 

 

Reporte de Resultados – Estadísticos descriptivos - Prueba Completa (Medida de la 

Inteligencia emocional) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 54,250 62,500 

Median: 60,000 70,000 

Mode: 60,000 95,000 

Std. Dev: 28,895 27,554 

Range: 90,000 85,000 

Minimum Value: 5,000 10,000 

Maximum Value: 95,000 95,000 

Sum: 1085,000 1250,000 
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Figuras 17.  

Resultados descriptivos – prueba completa 

Como se puede observar en la figura 17 de resultados, la población indígena presenta un 

porcentaje por debajo en la evaluación de inteligencia emocional, lo cual es inferior a la media 

obtenida por la población no indígena. Esta comparativa porcentual indica que, en términos 

generales, la población indígena obtuvo la puntuación más baja la prueba completa. 

Este resultado sugiere que el grupo indígena muestra una deficiencia en su capacidad de 

percibir, entender y aplicar eficientemente el poder de las emociones para facilitar niveles 

superiores de colaboración y productividad. 

Finalmente, y en términos generales, sus habilidades de autoconciencia, autorregulación, 

conciencia social, regulación social y motivación se encuentran por debajo del nivel esperado; lo 

que indica la necesidad de intervenciones dirigidas a mejorar estos aspectos en el grupo 

evaluado. 

54,250

62,500

50

52

54

56

58

60

62

64

Prueba Completa (Medida de la Inteligencia

emocional)

NI Prueba Completa (Medida de la Inteligencia

emocional)

M
ea

n
 S

co
re

Paired Variables

Prueba T – Muestras Pareadas de Prueba Completa 

(Medida de la Inteligencia emocional)



73 

 

Comparación de significancia Pruebas cognitivas 

Se lleva a cabo un examen de pruebas paramétricas con el objetivo de contrastar medias, 

utilizando pruebas T para muestras emparejadas. Este tipo de comparación nos permite 

determinar si hay diferencias que sean estadísticamente significativas entre los grupos 

analizados. 

Figuras 18.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

 

En el objetivo de identificar la existencia de variaciones significativas, particularmente en el 

test de Colores y Pablaras Stroop, se descubre que en la categoría de palabra hay una 

discrepancia que se califica como estadísticamente relevante.  

No obstante, al analizar las categorías de Color, Palabra-Color e interferencia, se observa que 

no existe una comparación considerable en términos de control inhibitorios, que es la función 

ejecutiva evaluada por este instrumento.  
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Figuras 19.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

El examen de Símbolos y Dígitos, que mide la memoria operativa, la atención, el control de 

interferencias y la percepción visual, muestra una mínima diferencia entre las dos poblaciones 

estudiadas, la cual no llega a ser estadísticamente significativa. Esto podría indicar que, a pesar 

de que el grupo no indígena exhibe un rendimiento ligeramente superior en comparación con el 

grupo indígena, la magnitud de esta diferencia no es considerable ni estadísticamente 

significativa.  
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Figuras 20.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las dos poblaciones evaluadas en cada una de las categorías del test de 

clasificación de tarjetas de Wisconsin, se resalta que la discrepancia más notable se manifiesta en 

el número de categorías correctas y la categoría de errores perseverativos. 

Finalmente, esto podría indicar que la población no indígena posee una mayor habilidad en la 

toma de decisiones, en el aprendizaje a partir de errores, en la modificación de estrategias y en la 

generación de nuevas ideas, lo cual parece ser menos prevalente en la población indígena.  
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Figuras 21.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 21 las dos poblaciones evaluadas no muestran           

diferencias significativas en el número total de aprendizaje, el recuerdo diferido y el 

reconocimiento. Así mismo, los resultados reflejan que a pesar de que no se encuentra esa 

diferencia significativa la población indígena sigue estando en porcentajes bajos a comparación 

de la no indígena reconfirmando la falencia que hay en identificar un estímulo especifico, objeto 

o situación en la población indígena, como también la habilidad de recordar una situación o 

estimulo durante un periodo prolongado de tiempo, lo que les permite almacenar información de 

manera duradera.   
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Figuras 22.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

Al interpretar y examinar los datos presentados en la figura 22, se evidencia que no existen 

diferencias significativas en la prueba de fluidez verbal semántica entre los dos grupos 

evaluados. Así mismo, este resultado pone en manifiesto que la población indígena experimenta 

dificultades en la adquisición de conocimientos sobre su entorno, tal como se mencionó 

previamente en la figura 7. 

En última instancia, a pesar de que no se observa una diferencia significativa, la población no 

indígena continúa obtenido puntuaciones superiores a la población indígena. Esto se debe a que 

el valor absoluto de la diferencia entre las dos estimaciones de parámetros (en este caso los 

porcentajes), no es estadísticamente mayor que 0, con un nivel de confianza determinado. 
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Figuras 23.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

Como se evidencia en la figura 23, se identifican diferencias significativas entre las dos 

poblaciones evaluadas, evidenciadas por un valor absoluto de diferencia entre ambos grupos en 

los que estadísticamente es mayor a 0.  

Por otra parte, la población indígena muestra un rendimiento inferior en la definición de 

objetivos, lo que indica la necesidad de implementar estrategias de mejora en el grupo indígena. 

Finalmente, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural y ambiental de esta población 

para diseñar intervenciones efectivas.   

 

 



79 

 

Figuras 24.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

En el test de trazo (Trail making test), aunque la figura 9 muestra diferencias aparentes entre 

las dos poblaciones estudiadas, dichas diferencias no son estadísticamente significativas, tal 

como se aprecia en la figura 24. No obstante, al destacar que la población indígena registro un 

alto porcentaje en comparación con la población no indígena, se podría deducir que la atención 

visual y la velocidad motora no son factores suficientemente significativos para determinar la 

capacidad de concentración y agilidad necesarias para realizar una tarea.  
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Figuras 25.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

Como se observa en la figura 25, en el test de atención D2, se identifican discrepancias 

notables en la categoría de concentración que se refleja en el número de elementos pertinentes 

marcados de manera correcta, lo que demuestra una falta de equilibrio en la velocidad de 

precisión de la población indígena. En contraste, en la categoría de eficacia del examen, no se 

destacan diferencias estadísticamente significativas entre las dos poblaciones, a pesar de que la 

población no indígena presenta un porcentaje superior al de la población indígena.  
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Figuras 26.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba cognitiva. 

Al evaluar el test figura compleja de rey, se observa que el grupo no indígena exhibe una 

puntuación superior en comparación con el grupo indígena. Sin embargo, esta diferencia no 

alcanza un nivel de significancia estadísticamente. 

Así mismo, en la figura 26, se evidencia que la población indígena posee un nivel inferior en 

las habilidades visoespaciales, incluyendo la reprobación, análisis y manipulación mental de 

objetos. Finalmente, esto corrobora que la población indígena experimenta desafíos en relación 

con la memoria a corto plazo y la memoria inmediata.  
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Comparación de significancia Prueba socioemocional 

Relaciones Interpersonales (Socialización)  

 

Tabla 18 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional. 

Relaciones Interpersonales (Socialización) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 52,500 71,000 

Std. Dev.: 31,644 24,900 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -18,500  

SE of Diff.: 10,073  

Eta Squared: ,144  

T-Score: 1,837  

P: ,082  

 

Relación Intrapersonal (Autoestima) 

 

Tabla 19 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional 

Relación Intrapersonal (Autoestima) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 53,750 58,250 

Std. Dev.: 32,762 29,167 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -4,500  

SE of Diff.: 9,500  

Eta Squared: ,011  

T-Score: ,474  

P: ,641  
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Adaptabilidad (Solución de problemas) 

 

Tabla 20 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional 

Adaptabilidad (Solución de problemas) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 53,750 59,250 

Std. Dev.: 33,280 22,140 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -5,500  

SE of Diff.: 10,562  

Eta Squared: ,013  

T-Score: ,521  

P: ,609  

 

Figuras 27.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional 
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En el análisis comparativo de las dos poblaciones consideradas en este estudio, se identifica 

una discrepancia estadísticamente relevante en los tres aspectos evaluados: socialización, 

autoestima y resolución de problemas. Inicialmente, se observan los resultados de socialización, 

donde se destaca una diferencia significativa, con los individuos no indígenas superando a los 

indígenas en un 0.144%.  

No obstante, en el aspecto de autoestima, aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa, es relevante destacarla. En este caso, la población no indígena obtuvo un promedio 

del 58,25%, mientras que los indígenas alcanzaron un promedio del 53,75%, siendo este último 

porcentaje más bajo entre los dos grupos evaluados y evidenciando una variación del 0,011%, lo 

que indica que no es estadísticamente significativo.  

Finalmente, en la solución de problemas, los resultados de ambas poblaciones indican que no 

hubo diferencias significativas. No obstante, se puede notar una ligera preponderancia en la 

población no indígena con una media del 59,25%, en comparación con la media del 53,75% del 

grupo indígena. Esto genera una variación mínima del 0,013%, lo cual no es significativo.  
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Estado de ánimo I (Felicidad - optimismo) 

 

Tabla 21 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional. 

Estado de ánimo I (Felicidad - optimismo) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 51,500 61,250 

Std. Dev.: 26,213 28,556 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -9,750  

SE of Diff.: 9,357  

Eta Squared: ,051  

T-Score: 1,042  

P: ,311  

 

Estado de ánimo II (Manejo de la emoción) 

 

Tabla 22 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional. 

Estado de ánimo II (Manejo de la emoción) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 61,750 63,750 

Std. Dev.: 25,509 25,020 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -2,000  

SE of Diff.: 8,821  

Eta Squared: ,003  

T-Score: ,227  

P: ,823  
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Prueba Completa (Medida de la Inteligencia emocional 

 

Tabla 23 

 

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional. 

Prueba Completa (Medida de la Inteligencia emocional) 
 Indígenas No Indígenas 

Mean: 54,250 62,500 

Std. Dev.: 28,895 27,554 

N Pairs: 20  

Mean Difference: -8,250  

SE of Diff.: 10,376  

Eta Squared: ,031  

T-Score: ,795  

P: ,436  

 

Figuras 28.  

Comparación de medias entre población indígena vs no indígena por prueba socioemocional. 
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En el estudio actual, al comparar las dos poblaciones seleccionadas, se evidencia una 

diferencia significativa en términos de felicidad y optimismo. La población no indígena muestra 

un promedio del 61,250%, mientras que la población indígena tiene una media del 51,500%, lo 

que resulta en una diferencia del 0,051%. 

En cuanto al manejo de emociones, los resultados de ambos grupos evaluados no muestran 

diferencias significativas. Sin embargo, se puede observar una ligera superioridad en la 

población no indígena, con una media del 63,75%, en comparación con la media del 61,75 de la 

población indígena. Esto genera una variación mínima del 0,0003% entre las dos poblaciones.  

Finalmente, en la prueba compuesta, se muestra una diferencia que, aunque no es 

estadísticamente significativa, es importante mencionarla. La población indígena obtuvo una 

media del 54,24% y la población no indígena logro una media compuesta del 62,50%. Aunque la 

diferencia de 0,031% no es significativa, corrobora lo mencionado en la figura 17, y es la 

mención de la deficiencia existente en la población indígena en su habilidad de discernir, 

comprender y utilizar de manera efectiva la fuerza de las emociones, con el objetivo de potenciar 

un grado avanzado de cooperación y rendimiento. 
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Discusión 

La finalidad primordial del presente estudio consistió en la elaboración de un programa de 

estimulación orientado al desarrollo de habilidades para la vida, específicamente dirigido a la 

población indígena. El propósito era establecer estrategias que fomenten las habilidades 

cognitivas y socioemocionales necesarias para el progreso del programa. Sin embargo, para 

alcanzar este objetivo inicial, era imprescindible determinar el nivel actual de dichas habilidades 

mediante la aplicación de pruebas neuropsicológicas y un test psicométrico. Tras la evaluación y 

el análisis de los resultados obtenidos, se detectó diferencias en las tres habilidades para la vida 

(cognitivas, sociales y emocionales) comparándolas con la población no indígena.  

Esto nos lleva a inferir que se logró identificar el estado de las habilidades en la población 

principal a trabajar y la existencia de diferencias estadísticamente significativas en comparación 

de la población no indígena, lo cual es crucial para la implementación efectiva del programa de 

estimulación en dicha población. Por ende, se cumplió satisfactoriamente el objetivo propuesto 

en esta investigación.  

No obstante, resulta relevante analizar los resultados obtenidos tras la aplicación de las 

pruebas. Se observa que el rendimiento de la población indígena en las habilidades cognitivas y 

socioemocionales es inferior en comparación con la población no ingenia. Esto puede indicar una 

menor probabilidad de desarrollo en las habilidades para la vida en el grupo indígena. Este 

descubrimiento puede ser interpretado a partir de investigaciones realizadas por la Organización 

panamericana de salud (2000), quienes destacan la importancia de la competencia psicosocial en 

todo el ámbito de la promoción de la salud en términos del bienestar físico, mental y social de las 

personas. Además, observaron que, debido a los cambios sociales, culturales y familiares de los 
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últimos años, no se puede asumir que el aprendizaje espontaneo de las destrezas psicosociales 

que realizan los niños y jóvenes hoy en día sea suficiente.  

La perspectiva anterior concuerda con la visión presentada por Blazhenkova y Kozhevnikov 

(2012), quienes definen las habilidades cognitivas como facultades mentales que posibilitan el 

procesamiento de la información derivada de los sucesos que ocurren en el entorno. Además, 

permiten la generación de nuevos datos para manejar cualquier circunstancia de manera efectiva. 

Estas habilidades, al igual que las sociales, también son adquiridas mediante el aprendizaje. 

Así mismo, Hederic (2013), define el estilo cognitivo como el método de procesamiento de 

información, que es una constante en el desarrollo de todas las funciones. Este estilo está 

vinculado con las estructuras afectivas, temperamentales y emocionales de la personalidad. 

Además, se refiere a la manera en que se interpretan los eventos e ideas, los cuales tienen un 

impacto significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Continuando con la revisión de los resultados de las dos poblaciones estudiadas, se observó 

una diferencia significativa en la población no indígena, ya que la mayoría de los resultados 

estaban por debajo del promedio en comparación con los no indígenas. Según Triana (1990), a 

pesar de su relevancia histórica y cultural, los indígenas han enfrentado varios desafíos, 

incluyendo amenazas a su seguridad y violaciones a sus derechos humanos. Esto subraya la 

importancia de llevar a cabo este tipo de investigaciones, ya que se puede verificar que cuanto 

menor sea la estimulación en las HpV, menor será la posibilidad de potenciar y mantener la 

función cognitiva y socioemocional.  

Basándose en la muestra seleccionada y en los resultados, y de acuerdo con lo expresado por 

la Organización mundial de la salud (1993), se puede deducir que el ejercicio de las HpV es 
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esencial para el desarrollo integral de las personas. Esto se debe a que les proporciona las 

herramientas necesarias para manejar situaciones difíciles y tomar decisiones apropiadas en la 

vida personal, social y profesional.  

Además, conforme a lo propuesto por Luna y Laca (2014), se incluye en estas habilidades 

aspectos como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la 

empatía, el fortalecimiento de la autoestima, el fomento de la creatividad y resiliencia. Es 

importante destacar que estas habilidades promueven el desarrollo de competencias 

socioemocionales que son fundamentales para manejar el bienestar y la calidad de vida de los 

individuos.  

Los resultados obtenidos en este estudio aportaron información novedosa en este campo y 

sugieren profundizar en los elementos que pueden influir en las habilidades vitales, 

enfatizándose en las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Según la evidencia 

recopilada, estas habilidades presentan una correlación entre sí.  

Por lo cual este estudio, pese a sus limitaciones, plantea una futura línea de trabajo en la que 

se pueden realizar acciones con una muestra mayor y con la aplicación del programa de 

intervención que potencializa las habilidades para la vida. Además, se podría evaluar de forma 

consecutiva los cambios cognitivos y socioemocionales inmediatos antes y después de aplicar el 

programa que podría variar según la intensidad de las sesiones.  

En cualquier circunstancia, y a pesar de que existen ciertos aspectos que requieren mejoras, 

este estudio consigue contribuir con información novedosa en el campo de la psicología y su 

influencia en el desarrollo de habilidades para la vida en la población indígena.   
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Conclusión 

Luego de examinar los hallazgos y abordar el propósito central de este estudio, se concluye 

que es esencial subrayar la importancia de desarrollar programas de estimulación que promuevan 

las HpV en la comunidad indígena. Este estudio logró su objetivo principal el cual era: diseñar 

un programa de estimulación para la comunidad indígena de Coyaima – Tolima, debido al 

encontrar diferencias significativas en las áreas evaluadas.  

Ahora bien, al evaluar las tres habilidades para la vida (HpV) en ambas poblaciones, también 

se concluye que los niños y adolescentes indígenas muestran una capacidad cognitiva, social y 

emocional inferior en comparación con los no indígenas. Esta diferencia indica que la población 

indígena tiene una mayor probabilidad de tener un rendimiento deficiente en las habilidades para 

la vida y enfrentar dificultades para adaptarse a situaciones cotidianas. No obstante, la disparidad 

en el área de habilidades emocionales entre las dos poblaciones no es tan grande, lo que añade un 

elemento de interés a este estudio. 

Dicho esto, tras el análisis de las tres habilidades, se destacan ciertas discrepancias, aunque no 

todas se consideraron estadísticamente significativas. Sin embargo, al evaluar esas diferencias en 

las HpV, es importante destacar que las desigualdades se basan principalmente en las 

capacidades cognitivas y socioemocionales de manera individual. 

Así mismo, los hallazgos de esta investigación subrayan la relevancia de las habilidades para 

la vida en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Se sugiere intensificar la estimulación de 

estas habilidades en diversos contextos, como centros educativos, centros de rehabilitación, 

fundaciones para niños y jóvenes, entre otros. Al mismo tiempo, el propósito de estas 

intervenciones es mejorar las capacidades mentales y socioemocionales de cada individuo.  
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Finalmente, es crucial resaltar la importancia de realizar investigaciones con la población 

indígena, pues los resultados indican que los participantes de este estudio, en comparación con la 

población no indígena que practica ciertas estimulaciones en las áreas mencionadas, poseen una 

capacidad cognitiva y socioemocional inferior. 
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Recomendaciones 

Debido a las limitaciones de la investigación, se sugiere realizar estudios adicionales con una 

muestra más amplia y una intervención en la población indígena; esto facilitara la confirmación o 

refutación de los resultados obtenidos en este estudio. Así mismo, se podrían realizar estudios 

que incorporen una proporción mayor de hombres, dado que en este estudio predomino el género 

femenino.   

Adicionalmente, se recomienda a los padres de familia y directivos de la institución establecer 

circunstancias propicias para que los niños y jóvenes puedan cultivar competencias vitales, lo 

cual les permita optimizar su rendimiento en el ámbito académico y cotidiano.  

Dichos entornos deben ser concebidos de manera específica para fomentar el desarrollo de 

procesos cognitivos y socioemocionales que favorezcan el progreso y la eficacia máxima en los 

infantes y jóvenes. 

Para concluir, y con base a la información recolectada se sugiere trabajar con la comunidad 

indígena el integrar progresivamente las HpV en su cotidianidad. Es prudente iniciar la labor con 

habilidades fundamentales, donde se espera que el menor fortalezca capacidades para 

memorizar, analizar, tomar decisiones, resolver problemas, desarrollar empatía, entre otros. Así 

mimo, se debe fomentar las habilidades aplicadas en los adolescentes, resaltando la capacidad de 

establecer metas, la resiliencia y el liderazgo.   
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Apéndices    

Apéndice 1. Programa Psicocuidado 
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Apéndice 2. Consentimiento informado 



98 

 

Anexos 

Anexo 1. Test de colores y palabras – Stroop 
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Anexo 2. Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin - M-WCST 
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Anexo 3. Fluidez verbal semántica  
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Anexo 4. Fluidez verbal fonológica  
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Anexo 5. Test de símbolos y dígitos – SDMT 
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Anexo 6. Test memoria verbal (TAMV) 

 



104 

 

Anexo 7. Test de atención D2 
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Anexo 8. Trail Making Test (TMT) parte A 
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Anexo 9. Trail Making Test (TMT) parte B 
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Anexo 10. Figura compleja de rey 
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Anexo 11. Test conociendo mis emociones 
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