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Resumen

La pregunta sobre la existencia de características comunes inherentes a la
psicología de los pueblos Indígenas de todo el mundo ha sido objeto de mu-
cho debate. Nosotros argumentamos que los pueblos Indígenas comparten
la experiencia de la colonización, así como sus consecuencias sociales y psi-
cológicas.Desarrollamos este argumento en cuatro secciones: (a) La historia
global de la colonización y las desigualdades sociales; (b) aspectos relativos
a la identidad y los procesos grupales, incluidas la transmisión intergenera-
cional de valores compartidos, la conexión con la naturaleza y la promoción
del cambio social; (c) el prejuicio y la discriminación hacia los pueblos In-
dígenas y el rol que juegan los procesos psicológicos para promover rela-
ciones positivas entre los pueblos Indígenas y no-Indígenas; y (d) el impacto
del trauma histórico y del colonialismo en la cognición, la salud mental y el
bienestar de los pueblos Indígenas, así como la base para el desarrollo de in-
tervenciones exitosas que integran los conocimientos Indígenas. Por último,
abordamos los desafíos futuros de la investigación sobre estos temas.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que la ciencia ambiental y la investigación antropológica han investigado durante mu-
cho tiempo los temas asociados a los pueblos Indígenas, la psicología ha tardado en abordar este
tema. Solo recientemente, un número creciente de investigadores e investigadoras Indígenas y
no-Indígenas han analizado las dimensiones intragrupales, intergrupales, interpersonales e indi-
viduales relacionadas con los pueblos Indígenas. Este artículo aborda estos nuevos desarrollos.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta esta revisión es identificar si existen características co-
munes inherentes a la psicología de las personas Indígenas de todo el mundo, más allá de lo que
comparten todos los seres humanos.Con este propósito, el relator especial de lasNacionesUnidas,
José R. Martínez Cobo, desarrolló la definición más influyente de pueblo Indígena:

Las comunidades, pueblos y naciones Indígenas son aquellas que, teniendo una continuidad histórica
con sociedades previas a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran
distintas de otros grupos o sociedades que hoy prevalecen en esos territorios, o en parte de ellos. En la
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actualidad constituyen sectores no dominantes de la sociedad que están decididos a preservar, desarrol-
lar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de
su existencia continua como pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones
sociales y sistema jurídico. (Martínez Cobo 1983, p. 50)

Esta definición destaca una característica fundamental de las comunidades Indígenas: com-
parten un pasado colonial y, por lo tanto, las consecuencias psicológicas intergeneracionales aso-
ciadas a ello. Según esta definición, las comunidades Indígenas han sobrevivido y resistido la in-
vasión y la colonización. Esta experiencia da lugar a ciertas características definitorias: los pueblos
Indígenas contemporáneos tienen continuidad histórica en la ocupación de tierras ancestrales;
comparten ascendencia con sus ocupantes originales; manifiestan su propia cultura (por ejemplo,
religión, estilo de vida); y mantienen su idioma (Martínez Cobo 1983, pp. 50–51).

Sin embargo, la idea de establecer una definición de pueblo Indígena es controversial, puesto
que una definición creada externamente corre el riesgo de reproducir el pasado colonial. Además,
la considerable diversidad de pueblos Indígenas que existen—aproximadamente 370 millones de
Indígenas, distribuidos en 90 países que representan alrededor de 5.000 culturas—desafía la ex-
istencia de una definición universal (véase Arvin 2015, Chandler 2013, Coates 2004, Greenwood
2013, UN Dep. Econ. Soc. Aff. 2009). Por esto, la ONU argumenta que tal definición es innece-
saria para reconocer los derechos de los pueblos Indígenas (UN Dep. Econ. Soc. Aff. 2009). Más
bien, las personas Indígenas se autoidentifican como Indígenas (tienen conciencia de grupo), y
estas comunidades las reconocen como miembros (son aceptados por parte del grupo). Así, las
comunidades preservan su “soberano derecho y poder para decidir quién pertenece a ellas, sin
interferencia externa.” (Martínez Cobo 1983, p. 51). Esta definición se ajusta también al concepto
de identidad grupal, en línea con la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner 1986).

A la luz de estas cifras y de la diversidad existente, la psicología ha abordado las temáticas In-
dígenas por medio de metodologías y teorías desarrolladas principalmente en países occidentales,
educados, industrializados, ricos y democráticos—WEIRD por su sigla en inglés—(Henrich et al.
2010). Con el objeto de abordar esta limitación, discutimos críticamente el contexto en el que
se han llevado a cabo las investigaciones, la diversidad cultural de las comunidades Indígenas, las
limitaciones metodológicas y teóricas de los estudios y sus conclusiones, así como la relevancia de
las condiciones de vida de las comunidades Indígenas que podrían haber afectado los resultados
de dichas investigaciones. Adicionalmente, destacamos a varios autores que han advertido sobre el
riesgo de replicar el colonialismo dentro de la psicología al imponer sobre los pueblos Indígenas
una mirada occidental que prescinde de los conocimientos y las prácticas Indígenas (ver Allwood
2018, Kim et al. 2006, Sundararajan 2019).

En esta revisión abordamos cinco temas principales que han dado forma a la experiencia común
de los pueblos Indígenas de todo el mundo: a) factores contextuales; b) procesos grupales e identi-
dad social; c) dinámicas intergrupales entre pueblos Indígenas y no-Indígenas; d) la forma en que
la experiencia de las comunidades Indígenas se relaciona con procesos psicológicos individuales
e interpersonales, como la salud mental y las diferencias cognitivas; y e) una crítica a la forma en
que la psicología como disciplina ha abordado las temáticas Indígenas, junto con sus consecuencias
para el desarrollo de políticas y de la investigación futura.

METODOLOGÍA

Esta revisión contempló distintas etapas. Primero, buscamos sistemáticamente enWeb of Science
(usando la función comodín “∗”) artículos publicados en los últimos cinco años que incluyeran
uno de los siguientes términos: “Indigen∗”, “First People”, “aborigin∗”, “autocthonous”, “First
Nations”, “Native American” o “tribal”, restringiendo la búsqueda a la disciplina de psicología.
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Dicha búsqueda produjo más de 1280 resultados. Luego se excluyeron todos los artículos cuyos
títulos o resúmenes indicaban que la investigación no estaba directamente relacionada con los
pueblos o las temáticas Indígenas, sino que abordaba preguntas de investigación referidas a la
psicología, donde habían participado personas Indígenas. Además, excluimos los artículos con ref-
erencias a minorías étnicas no consideradas Indígenas (por ejemplo, los migrantes), así como los
artículos relativos a las lenguas Indígenas, lugares, plantas, medicinas y objetos que no refieren
directamente a los pueblos Indígenas.

Estos criterios permitieron identificar en total 601 artículos aptos para la revisión. De esos
artículos, discutimos aquí los que mejor representan la variabilidad de un área de investigación
determinada, excluyendo muchos artículos que, aunque cumplen con nuestros criterios de in-
clusión, ya estaban representados en los estudios seleccionados. Para complementar esta búsqueda,
se consultaron informes, libros y documentos de trabajo pertinentes que proporcionan informa-
ción sobre la historia y el contexto de la investigación y la formulación de políticas referidas a
las temáticas Indígenas. También consultamos a investigadores de diferentes partes del mundo y
disciplinas sobre textos influyentes que podríamos haber pasado por alto en la búsqueda anterior-
mente descrita. Finalmente, incorporamos algunos artículos publicados antes del límite de cinco
años de la revisión que fueron considerados relevantes y necesarios para presentar un panorama
más completo del campo de investigación.

El IMPACTO DE LA COLONIZACIÓN EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del siglo XV, el expansionismo europeo destinado a obtener poder económico, imponer
el control militar e instalar su supremacía política, religiosa y cultural, dio lugar a un proceso
conocido como colonización (Balandier 2009, Coulthard 2014), el cual tuvo efectos que, en la
actualidad, persisten en las vidas de los pueblos Indígenas (Lipscombe et al. 2020). Los pueblos
Indígenas de todo el mundo compartieron la experiencia de haber sido invadidos y haber perdido
sus tierras a manos de los grupos armados dominantes, a la vez que fueron subyugados política y
económicamente y sometidos a brutalidades, incluyendo el genocidio (Wolfe 2006), la violación de
mujeres Indígenas y el asesinato y secuestro de niños (Braithwaite 2018). La colonización devastó a
las comunidades Indígenas y, en algunos casos, condujo al exterminio completo de sus poblaciones
y a la sumisión al poder de los colonizadores.Muchos pueblos Indígenas, no obstante, resistieron y
lucharon durante años contra la apropiación de sus territorios, incluyendo el pueblo Mapuche en
Chile (Bengoa 2000) y los Cherokees, Sioux y Cheyenne en América del Norte (Brown et al. 2018).

Con la llegada de los colonizadores europeos, las nuevas enfermedades crearon epidemias mor-
tales que mataron a una gran parte de la población local. Los misioneros cristianos a menudo
intentaban convertir a los Indígenas al cristianismo, invalidando así las creencias culturales y re-
ligiosas de las comunidades Indígenas. Luego, llegaron los docentes de las escuelas occidentales,
quienes impusieron el conocimiento y las ideas del mundo “civilizado”, ignorando las cosmovi-
siones tradicionales de los pueblos Indígenas (Coates 2004). Los invasores europeos y sus descen-
dientes mostraron altos niveles de racismo y consideraron a la mayoría de los pueblos Indígenas
como bárbaros, paganos y salvajes que necesitaban ser adoctrinados de acuerdo con las reglas de
la “civilización” ( Jahoda 1999). Todos estos aspectos constituyen temas centrales que actualmente
forman parte de la agenda política y de reparación que exigen las instituciones Indígenas, organi-
zaciones internacionales y líderes Indígenas de todo el mundo.

Muchas de las sociedades Indígenas que fueron invadidas durante el período colonial com-
partían, y a veces todavía lo hacen, varias características que son indicativas de una resiliencia y
continuidad de su identidad, incluido el enorme valor que atribuyen a la vida en comunidad y el
apego significativo a sus tierras ancestrales (Coates 2004). En su conjunto, y teniendo en cuenta
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los contextos y formas de vida únicos y culturalmente específicos de cada comunidad indígena, los
pueblos Indígenas a menudo se caracterizan por estar profundamente conectados con sistemas dis-
tintivos de creencias espirituales, tener un gran respeto por sus ancianos y antepasados, compartir
un sistema de valores con sus comunidades y mantener ritos ancestrales y tradiciones culturales,
incluido un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente (Boas 1904). La mantención
de una lengua propia compartida ha sido fundamental para preservar las identidades de muchas
comunidades Indígenas y para promover la transferencia cultural de una generación a otra a lo
largo del tiempo ( Jacob et al. 2019). De esta manera, los pueblos Indígenas han demostrado tener
un profundo sentido de pertenencia y diferenciación, aspectos críticos de una identidad social sig-
nificativa (Brewer 1991, Tajfel & Turner 1986). Esto explica por qué tantos pueblos Indígenas
rechazan la asimilación a las sociedades dominantes (véase también Liu & Robinson 2016).

Desigualdad y Estatus Social de los Pueblos Indígenas

La asimetría de estatus y de poder entre los pueblos Indígenas y no-Indígenas constituye la raíz
de una serie de conflictos en torno a problemas de naturaleza realista y simbólicos (Osborne et al.
2017, Satherley & Sibley 2018, Sibley & Liu 2004). Los factores contextuales han influido en el
modo en que los pueblos Indígenas y no-Indígenas se relacionan entre sí y cómo las percepciones
(estereotipos y prejuicios) y los comportamientos (discriminación), exhibidos particularmente por
miembros de los grupos mayoritarios no-Indígenas hacia las personas Indígenas, han alimentado
los conflictos durante varios siglos.

A pesar de que en muchos países las estadísticas sobre las condiciones sociales de los pueblos
Indígenas siguen siendo limitadas (UN Dep. Econ. Soc. Aff. 2009), algunos de ellos tienen datos
accesibles que muestran que, en comparación con la mayoría no-Indígena, las personas Indígenas
pertenecen a unaminoría de bajo estatus y tienen una distribución desproporcionadamente baja de
bienes sociales (Hall & Patrinos 2012). Las personas Indígenas, por ejemplo, enfrentan enormes
disparidades en el acceso y en la calidad de la educación formal que reciben, además de estar
sobrerrepresentados en el grupo de personas que no saben leer o escribir (Carey et al. 2017).
Además, a pesar de representar menos del 5% de la población mundial, constituyen el 15% de
las personas pobres en todo el mundo (Hall & Patrinos 2012, UN Dep. Econ. Soc. Aff. 2009),
panorama que se torna aún más grave en los países en desarrollo (Hall & Patrinos 2012, Int.
Labour Off. 2007, Macdonald 2012).

En general en las poblaciones Indígenas, existemayormortalidad infantil (Stephens et al. 2005);
tienen una menor esperanza de vida (UN Dep. Econ. Soc. Aff. 2009); tienen tasas más bajas de
movilidad económica ascendente (Bradley et al. 2007,Cornell 2006), y presentan tasas más altas de
suicidio en comparación a las poblaciones no-Indígenas (Westerman & Sheridan 2020). La brecha
entre la salud física y mental, el tabaquismo y el abuso de sustancias de personas Indígenas y no-
Indígenas (Armenta et al. 2016a, Wolfe 2006), así como en los índices de bienestar, siguen siendo
temas de alta preocupación en muchas sociedades (Matheson et al. 2019, UN Dep. Econ. Soc.
Aff. 2009). Las personas Indígenas presentan, además, una tasa más alta de desempleo y menores
ingresos en comparación con sus contrapartes no-Indígenas (Hall & Patrinos 2012, UN Dep.
Econ. Soc. Aff. 2009).

Los Pueblos Indígenas y el Cambio Social

Muchos pueblos Indígenas han adoptado estrategias para promover el cambio social, tales como
la resistencia ante la imposición cultural, la movilización en torno a una identidad étnica colectiva
y la exigencia de reconocimiento oficial y de autodeterminación (Coates 2004, UN Dep. Econ.
Soc. Aff. 2009). Aunque algunas sociedades han cambiado su forma de concebir a los pueblos
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Indígenas, la reestructuración de las relaciones entre los pueblos Indígenas y no-Indígenas sigue
siendo difícil de alcanzar. Confrontadas a las presiones para asimilarse a la sociedad que conlleva
la globalización, las personas Indígenas, particularmente las que viven en zonas urbanas, luchan
diariamente por mantener su carácter distintivo (Hall & Patrinos 2012, UN Dep. Econ. Soc. Aff.
2009). Por consiguiente, conservar la identidad, el idioma y las costumbres de las comunidades
Indígenas es una tarea costosa y difícil de lograr ( Jacob et al. 2019).

A partir de mediados del siglo XX, las comunidades Indígenas han generado movimientos
colectivos destinados a compartir experiencias, denunciar las injusticias pasadas y presentes, y
a unificar a los pueblos Indígenas de distintos continentes en torno a objetivos comunes (por
ejemplo, el Movimiento Indio Americano en los Estados Unidos, el Movimiento de Derechos
Civiles Indígenas en Australia, el Movimiento de protesta Maorí en Nueva Zelanda, la “guerra en
el bosque” en Canadá y el Movimiento Zapatista enMéxico, entre otros). Estos objetivos comunes
incluyen lograr el respeto, reconocimiento constitucional, una mejor protección del medio ambi-
ente y recibir reparaciones por el daño infligido a sus comunidades por parte de los colonizadores,
las políticas estatales y los desarrollos industriales (Coates 2004).

Este período de acción colectiva se tradujo en cuatro grandes logros. En primer lugar, la pub-
licación en 1989 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169) sobre
pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independientes, que estableció normas mínimas para
la consulta y la participación de comunidades Indígenas en los procesos de toma de decisiones.
En segundo lugar, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Temas Indíge-
nas en 2000. En tercer lugar, la Declaración de 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. Y en cuarto, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU en 2007. Este conjunto de iniciativas allanó el camino para que los líderes, las comunidades
y las organizaciones Indígenas abordaran las desigualdades, los problemas sociales y las injusticias
que enfrentan en distintas sociedades del mundo.

PROCESOS GRUPALES Y TEMÁTICAS INDÍGENAS

A través de la transmisión de conocimiento, creencias, normas y principios, la cultura forja la
manera en que los individuos se comportan e interpretan conceptos abstractos (ver ojalehto &
Medin 2015). En este sentido, la cultura indígena configura las tradiciones y costumbres Indíge-
nas, las relaciones intra e intergrupales y la forma en que los individuos perciben e interactúan
con el entorno natural. La naturaleza y su interdependencia con los seres humanos son nociones
centrales en muchas culturas Indígenas que conciben la conexión con la naturaleza como un el-
emento central del bienestar (Lockhart et al. 2019). En muchos aspectos, las concepciones In-
dígenas respecto de la naturaleza y la relación entre los seres humanos, plantas y animales, son
muy diferentes de las concepciones occidentales. Estas divergencias van desde tener diferentes
motivaciones para generar conocimiento acerca de la naturaleza, hasta las formas de concebir los
elementos naturales no humanos. En esta misma línea, Gonzales (2020) argumenta que, desde la
praxis occidental, la generación del conocimiento sobre la naturaleza está orientada a la obtención
de ganancias,mientras que desde una perspectiva indígena, el conocimiento se basa en la construc-
ción de relaciones sustentables con la naturaleza, fundadas en el respeto y la responsabilidad. De
acuerdo con esta tesis, diversos estudios muestran diferencias en la forma en que los pueblos Indí-
genas y no-Indígenas conceptualizan a los animales y las plantas. Por ejemplo, ojalehto et al. (2017)
mostraron que los Indígenas Ngöbe de Panamá son más propensos que las personas no-Indígenas
a atribuirles a las plantas la capacidad de actuar con intención. Del mismo modo, los niños
Nativos Americanos son más propensos que los no-Nativos Americanos a asumir la perspectiva
de un animal durante el juego (Washinawatok et al. 2017).

S-6 González • Carvacho • Jiménez-Moya

A
nn

u.
 R

ev
. P

sy
ch

ol
. 2

02
2.

73
:S

-1
-S

-3
2.

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.a

nn
ua

lr
ev

ie
w

s.
or

g
 A

cc
es

s 
pr

ov
id

ed
 b

y 
Po

nt
if

ic
ia

 U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ol
ic

a 
de

 C
hi

le
 o

n 
01

/0
5/

22
. F

or
 p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y.

 



PS73CHS1_Gonzalez_Spanish ARjats.cls November 23, 2021 10:20

En suma,muchos grupos Indígenas muestran una alta conexión con la naturaleza, la cual refleja
sus tradiciones ancestrales y contribuye a su bienestar general.

Efectos Positivos de la Socialización Familiar Indígena

Las nociones culturales, los valores y la idiosincrasia son transmitidos habitualmente a través de la
socialización dentro de la familia. Por ejemplo, se ha observado que cuando los padres Indígenas
mexicanos Zapotecas que residen en los Estados Unidos usan el idioma zapoteco y se identifican
como Indígenas, sus hijos, la mayoría de ellos nacidos en los Estados Unidos, también se muestran
más dispuestos a hablar el idioma y a identificarse como Indígenas. Al hacerlo, los padres Indígenas
no solo preservan el vínculo con sus comunidades, sino que también enseñan a sus hijos la cultura
indígena (Mesinas & Pérez 2016).

Esta transmisión intergeneracional de los valores culturales tiene efectos positivos en el bi-
enestar y desarrollo de los pueblos Indígenas. Recientemente, un estudio longitudinal mostró
que la socialización de valores culturales tradicionales durante la primera infancia (específica-
mente, la conexión con el país, los parientes, y los conocimientos tradicionales), se relaciona con
mayores niveles de bienestar en etapas posteriores y con una adaptación socioemocional positiva
en los niños y niñas Indígenas australianos (Dockery 2020).En concordancia, para las comunidades
Indígenas en el sudeste asiático, la conexión con la tierra y el medio ambiente, la aprobación de
costumbres y normas, la transmisión de la sabiduría indígena a través de las generaciones y el
énfasis en la importancia de la cohesión social, son todos factores protectores que favorecen la
resiliencia (Chua et al. 2019).

Identidad Grupal Indígena

Los valores culturales y el vínculo con el endogrupo (o propio grupo) también ayudan a superar
las desventajas sociales, políticas y económicas (Houkamau & Sibley 2014). La identificación con
un grupo Indígena implica numerosas ventajas para las minorías étnicas al mismo tiempo que for-
talece la acción colectiva. Por ejemplo, datos longitudinales revelan que para los Māori de Nueva
Zelanda la percepción de discriminación fortalece la identidad grupal, lo que a su vez predice el
apoyo a sus derechos políticos. Notablemente, mientras más fuerte es esta identidad étnica, mayor
es el nivel de bienestar reportado (Stronge et al. 2016). Adicionalmente, se ha demostrado que
una identidad indígena superordinada que incluye a diferentes subgrupos en Canadá (Neufeld &
Schmitt 2019), lejos de amenazar o invisibilizar la idiosincrasia de cada subgrupo, respeta la diversi-
dad y fomenta el intercambio de principios, peculiaridades y prácticas de cada uno. De esta forma,
la heterogeneidad y la solidaridad son componentes esenciales de la identidad grupal Indígena.
Esta identidad superordinada podría fomentar la unidad y contribuir a que los grupos Indígenas
enfrenten y respondan colectivamente a la discriminación y el trauma histórico (ver Pack et al.
2016). Bajo ciertas circunstancias, una identidad común con un grupo no-Indígena también puede
promover el cambio social, como es el caso de la identificación con México, entre los Indígenas
mexicanos, y la identificación con Chile, entre los Indígenas chilenos, donde esta forma de iden-
tificación se asocia positivamente con la percepción de que el grupo Indígena es capaz de superar
la desigualdad, la que a su vez, predice la disposición a involucrarse en acciones políticas (Çakal
et al. 2016).

El lenguaje es otro factor que puede estimular la resistencia de los pueblos Indígenas a las
condiciones de desventaja que viven. El uso de lenguas Indígenas, por ejemplo, puede promover su
identidad grupal y la percepción de injusticia, los cuales han sido identificados como dos an-
tecedentes críticos de la participación en acciones colectivas. Aun cuando algunos de los
antecedentes de la participación en acciones colectivas, tales como la identidad grupal, son
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compartidas entre personas Indígenas y no-Indígenas, otros antecedentes, tales como la lengua
Indígena (Droogendyk & Wright 2017), son aspectos distintivos y específicos para entender la
participación de personas Indígenas.

Perspectivas Indígenas Acerca del Desarrollo Social y los Desafíos
Grupales Actuales

En lo que respecta a la promoción del cambio y desarrollo social, las comunidades Indígenas se
han visto forzadas a adoptar estrategias occidentales que menosprecian o anulan sus propias prác-
ticas culturales Indígenas. Es decir, las instituciones y los contextos que fomentan el cambio social
están forjados según normas occidentales que, irónicamente, socavan la confianza de los pueblos
Indígenas para manifestarse y participar del progreso social. Por ejemplo, los Inuit en el norte de
Quebec sienten que “no son lo suficientemente buenos” (Fraser et al. 2019, p. 168) para participar
en iniciativas de desarrollo social, como por el ejemplo, aquellas que promueven empoderamiento
de la comunidad y el desarrollo comunitario de servicios. No obstante, las circunstancias desafi-
antes que ellos enfrentan también son percibidas como una fuerza que los impulsa a avanzar, a
mantener la esperanza y desarrollar expectativas positivas sobre el futuro (Fraser et al. 2019).

La forma en que los pueblos Indígenas se enfrentan a este contexto social desafiante y complejo
también ha sido un tema de estudio. Por ejemplo, a través de una metodología para coconstruir
conocimiento con las comunidades Indígenas, Atallah et al. (2018) identificaron cuatro dimen-
siones de resiliencia que surgieron entre los Mapuche en Chile: newen,“energía y fuerza espiritual
vida-naturaleza”; azmapu, “sistemas ancestrales de organización social y derecho tribal”; nietun,
“revitalización cultural”; y marichiweu, “resistencia.” Esta reconceptualización de la resiliencia
revela la importancia que tienen las nociones y tradiciones culturales para comprender cómo los
grupos Indígenas enfrentan las desventajas sociales y mantienen la esperanza en el futuro, a la vez
que sugiere aspectos significativos que debieran ser considerados en las intervenciones orientadas
a promover igualdad entre grupos étnicos.

A pesar de que los valores tradicionales son fundamentales para las culturas Indígenas, las nor-
mas sociales occidentales han influido en el desarrollo de éstas. Para los Awajún de la Amazonía
peruana, los marcadores tradicionales de prestigio, incluidas las visiones espirituales, fueron susti-
tuidos por marcadores occidentales de estatus (por ejemplo, ocupación, ingresos y hablar español)
que se derivan de la imposición de influencias religiosas y económicas por parte del gobierno peru-
ano y los misioneros americanos (Tallman 2018). La influencia occidental y la fuerza de las cosmo-
visiones Indígenas, crean de manera conjunta una coexistencia entre la tradición y la adaptación,
lo que a su vez plantea un desafío para las comunidades Indígenas. Por ejemplo, las niñas Mayas
Indígenas mexicanas que se mudan de la aldea a la ciudad para trabajar como vendedoras ambu-
lantes, se enfrentan al desafío de armonizar los principios Mayas tradicionales como la obediencia,
la humildad femenina y la cooperación, con los estándares urbanos, tales como el logro individ-
ual y el éxito académico (Tovote & Maynard 2018). Las niñas Mayas siguen sus valores y normas
tradicionales que les proporcionan seguridad cuando trabajan en las calles de la ciudad junto con
otras niñas Mayas. El desafío de reconciliar la tradición y la adaptación podría ser especialmente
complejo para las mujeres Indígenas que sufren tanto de discriminación basada en su origen étnico,
como en su género. Para superar este obstáculo, las mujeres Indígenas Qom de Argentina resaltan
la importancia de establecer alianza con mujeres no-Indígenas y la necesidad de redefinir los roles
de género tradicionales así como cuestionar las tradiciones que las oprimieron (Rizzo 2018).

La singularidad de las perspectivas Indígenas pone de relieve la necesidad de investigar las
concepciones Indígenas de manera sistemática (Arnett 2017). El estudio y la puesta en práctica
de las formas de vida Indígenas pueden contribuir a mejorar las sociedades actuales. Por ejemplo,
una intervención orientada a promover vínculo ecológico, basada en nociones y perspectivas
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Indígenas que incluyan la empatía, la conciencia y las acciones ecológicas, puede contribuir a
generar sociedades más sostenibles (Kurth et al. 2020).

RELACIONES INTERGRUPALES ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS
Y NO-INDÍGENAS

La aceptación de la diversidad cultural y la igualdad entre los grupos ha influido gradualmente
en las políticas estatales y la opinión pública, fomentando una visión más positiva de los pueblos
Indígenas en el mundo (Coates 2004). No obstante, las ideologías poscoloniales, incluidas la ne-
gación histórica y la exclusión simbólica, conocidas como el dúo oscuro (Sibley 2010), se utilizan
para mantener y legitimar desigualdades sociales que son perjudiciales para los pueblos Indígenas
(Sibley & Osborne 2016). Este sistema ideológico doble legitima, por una parte, la desigualdad
con respecto a la asignación de recursos, y por otra, a la representación de los pueblos Indíge-
nas en la identidad de la nación; siendo fomentado por la orientación a la dominación social y
el autoritarismo de derecha entre los neozelandeses europeos. Por ejemplo, en el Estudio de Ac-
titudes y Valores de Nueva Zelanda (NZAVS)—un estudio longitudinal de actitudes sociales de
20 años—la negación histórica y la exclusión simbólica se asocian con una mayor oposición a
políticas específicas pro distribución de recursos a los pueblos Indígenas y con un menor apoyo
a la acción colectiva en beneficio de la población Māori (Satherley & Sibley 2018, véase también
Osborne et al. 2017).

Prejuicio y Discriminación Hacia los Pueblos Indígenas en la Vida Cotidiana

Los pueblos Indígenas han sido históricamente blanco de prejuicios y discriminación (Coates
2004, Martínez Cobo 1983). Los prejuicios y la discriminación contra los pueblos Indígenas son
fenómenos persistentes que tienen un impacto negativo y significativo en la vida de las personas
Indígenas. A partir de teorizaciones avanzadas y nuevas formas de medir estos conceptos (Brown
2010), los estudios se han centrado tanto en las formas manifiestas como en aquellas más sutiles
de expresión de prejuicio y discriminación.

Experimentar un trato injusto, discriminación y otras formas de marginación se asocia a graves
consecuencias negativas, como una menor autoestima y un mayor consumo de sustancias entre
los jóvenes pertenecientes a minorías Nativas Americanas en los Estados Unidos (Galliher et al.
2011). Sin embargo, la identidad étnica, continuidad cultural y resiliencia de los jóvenes pueden
actuar como factores protectores contra los efectos negativos de la discriminación (Currie et al.
2020, Umaña-Taylor 2016).

Tras la revisión de varios estudios, Bourhis (2020) documentó que los pueblos Indígenas y
otras minorías en Canadá sufren altas tasas de prejuicio y discriminación. Estudios experimen-
tales, por ejemplo, revelan que tanto la necesidad de identidad social como la competencia por
recursos escasos explican el prejuicio, la discriminación y el antagonismo entre grupos Indígenas
y no-Indígenas. La Encuesta de Empleados de la Administración Pública de 2017 reveló de man-
era similar que las personas Indígenas y los miembros de otros grupos minoritarios en Canadá
tienen una mayor probabilidad de denunciar discriminación y acoso en el lugar de trabajo que los
empleados blancos, situación que se exacerba aún más en el caso de quienes pertenecen a múlti-
ples grupos minoritarios (Waite 2021). Asimismo, un estudio cualitativo de las experiencias de
microagresiones raciales en Canadá (por ejemplo, humillaciones diarias que transmiten actitudes
hostiles) reveló que los estudiantes universitarios Indígenas a menudo se sienten segregados, dis-
criminados y percibidos por parte de las personas no-Indígenas como ciudadanos de segunda clase
e intelectualmente inferiores (Canel-Çınarbaş & Yohani 2019). De modo crucial, el desarrollo de
apoyo social para acceder a recursos, la confrontación de las microagresiones raciales y el uso de
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estrategias culturalmente aceptadas como una forma de resistencia, fueron respuestas claves a las
microagresiones raciales entre las personas Indígenas en Canadá (Houshmand et al. 2019).

El pueblo Māori también es blanco de prejuicios en Nueva Zelanda. Satherley & Sibley (2018)
desarrollaron una medida de autorreporte de racismo moderno hacia los Māori culturalmente
específica, la cual consta de cinco subcomponentes centrales: afecto negativo, ansiedad, oposición
a la reparación histórica, exclusión simbólica y negación de la injusticia actual. Entre la submuestra
Māori del NZAVS, el 43% reportó discriminación, a veces a niveles muy altos. Críticamente, una
mayor percepción de discriminación se asocia a peores resultados enmúltiples indicadores sociales,
económicos y psicológicos de bienestar, tales como el acceso a atención médica, la evaluación de la
propia salud, la seguridad laboral, la autoestima, la satisfacción con la vida y la angustia psicológica
(Houkamau et al. 2017).

En esta línea, la representación social de las personas Indígenas exhibida por argentinos no-
Indígenas, medida a través de la técnica de asociación de palabras, reveló formas sutiles y patentes
de prejuicio hacia dichos grupos. Los resultados muestran una representación anacrónica de los
pueblos Indígenas que los sitúa fuera de la cultura mayoritaria (Barreiro et al. 2019).

Los hallazgos, sin embargo, no son siempre tan claros al evaluar las actitudes de las personas In-
dígenas hacia su propio grupo. Los miembros de grupos minoritarios expresan de manera explícita
una preferencia por su propio grupo, pero, al mismo tiempo, lo subestiman veladamente. Durante
mucho tiempo se ha constatado que los gruposminoritarios a veces interiorizan un sentido de infe-
rioridad (Clark & Clark 1939), particularmente si son grupos de bajo estatus ( Jost & Banaji 1994).
De hecho, Haye et al. (2010) mostraron que los Mapuche Indígenas expresan explícitamente un
sesgo positivo moderado hacia el propio grupo, pero a la vez lo devalúan de manera implícita. Por
su parte, los participantes no-Indígenas devalúan a losMapuche a nivel implícito, pero no expresan
explícitamente ningún sesgo por su propio grupo. En un estudio relacionado, Siebler et al. (2010)
aplicaron un Test de Asociación Implicita (IAT) centrado en categorías a participantes Mapuche y
chilenos no-Indígenas, y encontraron que ambos grupos hicieron una evaluación implícita neutral
del propio grupo, pero una evaluación implícita negativa del exogrupo.

Estereotipos Sobre los Pueblos Indígenas

Basándose en el modelo del contenido de los estereotipos (Cuddy et al. 2008) y usando mues-
tras de estudiantes universitarios y nacionales, Burkley et al. (2017a) encontraron que, aún cuando
la mayoría de los subgrupos Nativos Americanos son calificados con un bajo puntaje en com-
petencia y calidez, además de suscitar desprecio, son caracterizados de acuerdo con estereotipos
que los describen como subgrupos “nobles” o “innobles” (Burkley et al. 2017b). Saiz et al. (2009)
reportaron un patrón similar: los atributos que se asocian estrechamente con el aplelativo “mapu-
chito” (“pequeño mapuche”) en Chile describirían a personas potencialmente cálidas pero incom-
petentes, mientras que los atributos cercanos a “indio” describirían a personas particularmente
frías y no calificadas, un patrón consistente con el estereotipo de Mapuche conflictivo, grosero,
violento y flojo (Saiz et al. 2008). Sheeran et al. (2019) encontraron que, aunque los estereoti-
pos actuales sobre las madres australianas Indígenas y no-Indígenas comparten puntos en común,
las madres Indígenas son percibidas como más dependientes financieramente que las madres
no-Indígenas.

Por más de 50 años, ha existido un debate en los Estados Unidos sobre el uso de mascotas
deportivas que representan personajes Nativos Americanos. Burkley et al. (2017b) encontraron
que, al ser expuestas a mascotas Nativas, las personas que muestran un alto nivel de prejuicio
califican a las personas Nativo Americanas como más estereotipadamente agresivas, en com-
paración a las personas que exhiben bajos niveles de prejuicio. La exposición a una mascota
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universitaria que representa estereotipos dañinos sobre los Nativos Americanos también ha reve-
lado que las normas institucionales juegan un rol importante en las expresiones de prejuicios y en
las experiencias de pertenencia (Kraus et al. 2019).Empleandométodos de cognición social de aso-
ciación implícita, Saminaden et al. (2010) encontraron que los participantes australianos asociaron
más fácilmente a las personas Indígenas con estímulos relacionados con animales y niños respecto
a como lo hicieron con personas pertenecientes a sociedades industrializadas. Los participantes
también atribuyeron menos características exclusivamente humanas a las personas Indígenas que
a sus homólogos de las sociedades industrializadas, independientemente de la evaluación que el-
los tuvieran de los pueblos Indígenas. Así, las imágenes coloniales de “salvajes” persisten como
vestigio cultural en la sociedad occidental contemporánea ( Jahoda 1999).

Representación de los Pueblos Indígenas en el Discurso y los Medios
de Comunicación

El discurso exhibido por autoridades, políticos y los medios de comunicación ha sido una fuente
importante de influencia normativa en la conformación de prejuicios hacia los pueblos Indígenas.
Liu & Robinson (2016) analizaron la continuidad y el cambio observado en los discursos de la
Ilustración y el racismo hacia los Māori a través de 160 años de “Discursos desde el Trono” de
Nueva Zelanda (1854–2014, 163 discursos). Los discursos benevolentes de la Ilustración son más
frecuentes que los discursos de racismo en todos los períodos analizados. El racismo tradicional
se basa en la superioridad de las sociedades civilizadas y las acusaciones de barbarie que surgen
durante el período de colonización. El racismo moderno, por ejemplo, culpa predominantemente
al puebloMāori por no utilizar bien la tierra en términos productivos.Curiosamente, la prevalencia
del racismo tradicional y moderno en estos discursos disminuye hasta casi extinguirse en el siglo
XX.Desde entonces, se observa un cambio significativo con una expansión gradual de la inclusión
simbólica de los Māori en los discursos de identidad nacional que comenzó a revelar la prevalencia
del biculturalismo como parte del discurso dominante de las élites actuales.

Los estudios también han demostrado el rol fundamental que juegan los medios de comuni-
cación de masas en la forma en que los grupos sociales se conciben a sí mismos y son entendidos
por los demás. Las representaciones de los pueblos Indígenas en los medios de comunicación de
masas, en particular en los noticieros, han tenido un efecto perjudicial sobre las percepciones del
público con respecto a las aspiraciones de los pueblos Indígenas. Leavitt et al. (2015) mostraron
que los Nativos Americanos rara vez son representados en los medios de comunicación y, cuando
esto ocurre, son presentados mediante clichés que refuerzan los estereotipos históricos. Los au-
tores argumentan que la invisibilidad de los Nativos Americanos en los medios de comunicación
socava su autocomprensión al homogeneizar su identidad, crear prototipos de identidad limitados
y evocar la desindividuación y la autoestereotipación entre ellos.Otro ejemplo es la difamación del
pueblo Indígena Paiwan, un grupo Indígena taiwanés, realizada por la emisora pública japonesa
NHK (Chu & Huang 2019). Un análisis crítico del discurso junto con entrevistas a personajes
clave revelaron un discurso racista encubierto en torno al pueblo Paiwan, además de la falta de
sensibilidad hacia los pueblos Indígenas en general, tanto en una serie documental sobre la histo-
ria de la modernización de Japón, como en las respuestas que emitió la NHK ante las demandas
legales que siguieron después de la transmisión del programa.

Identificación, Confianza, Conflicto y Violencia

En esta sección revisamos estudios que amplían la comprensión de la naturaleza de las relaciones
intergrupales, que abarcan desde la investigación sobre el conflicto y la violencia hasta la confi-
anza entre grupos, y cómo las actitudes pueden estar influidas por la pertenencia multiétnica. Las
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relaciones intergrupales que se establecen entre miembros de pueblos Indígenas y no-Indígenas
siguen caracterizándose por conflictos derivados de la percepción de amenaza tanto realista como
simbólica (Stephan & Stephan 2000). Tal como está establecido en la teoría del conflicto realista
(Sherif 1967), la competencia intergrupal por recursos escasos, incluso si es sólo percibida, puede
fomentar el prejuicio (Brown 2010). Aquí son pertinentes dos aspectos relativos a las relaciones
que se establecen entre grupos Indígenas y no-Indígenas. En primer lugar, debido a que trabajar
la tierra está en el corazón de lo que constituye la identidad Indígena, su propiedad es uno de los
principales problemas asociados a logro de la paz y a hechos contenciosos de violencia. Dado que
la colonización desplazó por la fuerza a muchos pueblos Indígenas de tierras originalmente suyas,
este es un punto de disputa particularmente importante. En segundo lugar, la distancia cultural
que existe entre los pueblos Indígenas y no-Indígenas también es un aspecto relevante de consid-
erar. Los pueblos Indígenas, principalmente aquellos que viven en zonas rurales o aisladas, han
mantenido vivas sus tradiciones culturales, todavía hablan su propio idioma y siguen sus propios
sistemas de salud y creencias religiosas ( Jacob et al. 2019).

No cabe duda de que las demandas de los grupos Indígenas (por ejemplo, la recuperación
de tierras ancestrales, el reconocimiento cultural y constitucional y la creación de territorios
independientes) se han vuelto prominentes durante las últimas décadas. Junto con las estrategias
pacíficas para reclamar los derechos a la tierra, los activistas Indígenas que se han radicalizado
en algunos países (por ejemplo, Chile, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda) han uti-
lizado la violencia contra el desarrollo industrial, las empresas forestales, los proyectos de represas
hidroeléctricas, los propietarios privados de tierras y otros, como un medio para llamar la atención
sobre sus demandas. Esto a menudo surge como consecuencia de que los acuerdos establecidos
previamente con los Estados nacionales se han roto a lo largo de los años, socavando la confianza
y aumentando los niveles de tensión y conflicto entre las partes (Carruthers & Rodriguez 2009,
Coates 2004, Isaacs et al. 2020).

En síntesis, los conflictos sociales entre miembros de pueblos Indígenas y no-Indígenas, tanto
históricamente, como en la actualidad, pueden fomentar el rechazo o derogación del exogrupo
cuando la competencia por el poder y los recursos, la comparación social, así como la amenaza,
el miedo y la superioridad moral están presentes en las dinámicas intergrupales (Brewer 1999).
Utilizando una muestra nacional probabilística de participantes Māori y europeos en Nueva
Zelanda, Hamley et al. (2020) identificaron un perfil de respuesta distintivo que refleja tanto el
favoritismo hacia el endogrupo como la derogación del exogrupo entre participantes Māori y
europeos. Entre los Māori, este perfil de respuesta fue predicho por la centralidad de la identidad
étnica, mientras que, entre los europeos esta pertenencia fue predicha por la orientación a la
dominancia social. En otras palabras, el favoritismo o sesgo endogrupal parece estar motivado
por el apego hacia el propio grupo en el caso de las personas Indígenas, mientras que la tendencia
de los miembros del grupo mayoritario a favorecer a su endogrupo estaría motivada por una
preferencia por la jerarquía grupal.

Se espera que las fuerzas policiales desempeñen un rol significativo en la gestión de cualquier
conflicto entre grupos que se desarrolle en espacios públicos (Gerber et al. 2016). La forma en que
se han abordado estos conflictos ha sido particularmente compleja, especialmente en situaciones
que involucran, por una parte, a activistas Indígenas radicalizados y comunidades no-Indígenas, o
empresas asentadas en sus antiguos territorios. Por ejemplo, la fuerza policial en Chile ha respon-
dido con una violencia creciente hacia el pueblo Mapuche y los territorios Mapuche se han ido
militarizando gradualmente (Carruthers & Rodriguez 2009; para un ejemplo similar en Dakota,
EE.UU., ver Isaacs et al. 2020). Recientemente, el informe oficial de un enfrentamiento que tuvo
como consecuencia la muerte de un joven Mapuche, contradijo la evidencia obtenida de una
grabación que mostraba cómo la policía había atacado al joven (capturados por las cámaras de

S-12 González • Carvacho • Jiménez-Moya

A
nn

u.
 R

ev
. P

sy
ch

ol
. 2

02
2.

73
:S

-1
-S

-3
2.

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.a

nn
ua

lr
ev

ie
w

s.
or

g
 A

cc
es

s 
pr

ov
id

ed
 b

y 
Po

nt
if

ic
ia

 U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ol
ic

a 
de

 C
hi

le
 o

n 
01

/0
5/

22
. F

or
 p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y.

 



PS73CHS1_Gonzalez_Spanish ARjats.cls November 23, 2021 10:20

la misma policía). La indignación pública ante este hecho condujo a una crisis de credibilidad para
la policía y al cuestionamiento de las políticas estatales sobre el avance de las causas Indígenas.
Gerber et al. (2018) investigaron más a fondo este tema al examinar las actitudes que tiene los
Indígenas Mapuche hacia la violencia perpetrada por activistas Mapuche para reclamar sus dere-
chos y hacia la violencia utilizada por los agentes de la policía contra los pueblos Indígenas. Los
resultados revelan que a medida que aumenta la percepción de que la policía sigue procedimientos
justos en el trato de los pueblos Indígenas, más se justifica el uso de la violencia por parte de la
policía y menor es el apoyo a las acciones de violencia perpetrada por activistas Indígenas. Estos
efectos están mediados por la legitimidad policial percibida y moderados por la identificación gru-
pal. Entre aquellos que se identifican fuertemente con el grupo indígena, percibir una alta justicia
procedimental predice una mayor legitimidad policial, un mayor apoyo a la violencia policial y un
menor apoyo a la violencia perpetrada por activistas Indígenas.

Si bien algunas investigaciones se enfocan en la tensión intergrupal, es importante considerar
que las personas pueden pertenecer a múltiples grupos sociales, étnicos e ideológicos, lo que tam-
bién puede erosionar los límites intergrupales. Personas Indígenas de varios países (por ejemplo,
Bolivia, Ecuador, Chile, Nueva Zelanda y Australia) se identifican tanto con los pueblos Indígenas
y sus causas, así como con el grupo mayoritario no-Indígena. De hecho, como lo revelan Pehrson
et al. (2011), la identificación con ambos grupos podría traer resultados positivos en términos de
actitudes intergrupales, tales como la disposición a apoyar la reparación hacia los grupos Indígenas
(Pack et al. 2016). En Nueva Zelanda, el origen étnico es autoelegido y el principal requisito que
se exige para la identidad Māori es el Whakapapa (genealogía). Sin embargo, luego de más de 160
años de contacto con los no-Māori, una gran proporción de dicha población también se identi-
fica como europea de Nueva Zelanda. Para explorar el impacto de las múltiples identificaciones
étnicas en las actitudes hacia los Māori, Houkamau & Sibley (2014) examinaron las diferencias en
las actitudes de apoyo hacia los Māori dependiendo de si estos se identificaban solo como Māori,
como Māori/europeos o como europeos (pero con ascendencia Māori). Aquellos que se identi-
ficaban como Māori/europeos expresaron actitudes políticas más alineadas con aquellos que se
identificaban como europeos. Sin embargo, aquellos con doble identificación también se asemeja-
ban a sus contrapartes con identificación únicamente Māori en varios indicadores de estatus social
y económico, al compartir una posición similar de más bajo estatus en Nueva Zelanda (véase tam-
bién Houkamau & Sibley 2015, que explora el cambio y la estabilidad en la identidad Māori a lo
largo de la vida).

Utilizando la metodología de juego de confianza conductual, Carlin et al. (2021) revelaron que,
contrariamente a las predicciones hechas, la ausencia de una identidad étnica compartida entre
chilenos no-Indígenas y personas del pueblo Mapuche no disminuyó la confianza intergrupal. Sin
embargo, compartir una postura respecto de una política pública que incrementa los impuestos
para fomentar el desarrollo en las comunidades Indígenas, aumentó la confianza entre los grupos.
Además, cuando los chilenos no-Indígenas se identifican en mayor medida con los Mapuche y con
la izquierda política, más fuerte es el impacto que produce compartir una postura respecto de una
política redistributiva pro-Mapuche sobre la confianza intergrupal.

Contacto y Relaciones Intergrupales

En concordancia con las teorías del contacto intergrupal (Pettigrew & Tropp 2006), Zagefka et al.
(2017) revelan que el contacto positivo entre los Indígenas Mapuche y los chilenos no-Indígenas
reduce el prejuicio a través del aumento del conocimiento del exogrupo y la reducción de la an-
siedad intergrupal. Pack et al. (2016) realizaron un estudio cualitativo que muestra cómo el con-
tacto positivo fomenta actitudes intergrupales positivas y reduce el racismo hacia los Māori por
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parte de los Pākehā (el términoMaorí para los europeos de Nueva Zelanda) en Nueva Zelanda. La
enseñanza acerca del Tratado deWaitangi (un acuerdo hecho entre la Corona Británica y unos 540
-jefes-Māori en 1840 que estableció efectivamente aNueva Zelanda como una colonia británica) y
de la historiaMāori, así como el fomento de experiencias de contacto positivo diario entre personas
Māori y Pākehā, y el uso de la noción Kiwi (un apodo para los neozelandeses) como expresión de
una identidad inclusiva y superordinada tanto para los Māori como para los Pākehā, surgen como
estrategias efectivas para reducir el racismo.Maunder et al. (2020) también mostraron que el con-
tacto intergrupal reduce el prejuicio contra diversas minorías, incluidos los Indígenas australianos,
pero particularmente entre aquellos individuos más propensos a ser prejuiciosos.

Recientemente, la investigación sobre contacto intergrupal se ha focalizado en identificar fac-
tores críticos que puedan promover el contacto entre grupos, incluidas las normas grupales. Por
ejemplo, en una escuela multiétnica de Estados Unidos a la que asisten estudiantes Indígenas, se
observó que aquellos estudiantes que tienen actitudes positivas hacia el contacto intergrupal (ICA)
fueron menos propensos a elegir amigos de la misma raza/etnia que aquellos con ICA menos pos-
itivas; además, sus actitudes positivas hacia el contacto se volvieron más similares a las actitudes
de sus amigos que compartían ICA a lo largo del tiempo (Rivas-Drake et al. 2019).

Del mismo modo, Tropp et al. (2016) investigaron cómo las normas de la escuela y las nor-
mas de pares predecían las experiencias de contacto interétnicos entre estudiantes Indígenas Ma-
puche y no-Indígenas en Chile, y entre estudiantes blancos no hispanos y estudiantes latinos en
los Estados Unidos. Los resultados transversales revelaron que las normas de los pares predijeron
una mayor comodidad en el contacto intergrupal, interés en las amistades interétnicas y mayor
calidad del contacto, mientras que los resultados longitudinales mostraron que las normas de la
escuela predijeron mayor interés en las amistades interétnicas a lo largo del tiempo. Los efectos
de las normas de la escuela y la de los pares sobre la discriminación percibida variaron en fun-
ción de la etnicidad, sugiriendo que existen diferencias en la forma en que los jóvenes Indígenas
y no-Indígenas experimentan las relaciones interétnicas dentro de los entornos escolares (véase
también González et al. 2017).

A pesar de que el contacto entre grupos tiene efectos positivos, trabajos recientes sugieren
que el contacto intergrupal también puede socavar el apoyo al cambio social orientado a mayor
igualdad, especialmente entre los miembros de grupos desaventajados. Utilizando un conjunto
amplio y heterogéneo de datos (12.997 individuos de 69 países), Hässler et al. (2020) demostraron
que el contacto entre grupos y el apoyo al cambio social orientado a mayor igualdad se asocian
positivamente entre los miembros de grupos aventajados (por ejemplo, mayorías étnicas), pero
negativamente entre los grupos desfavorecidos (por ejemplo, las minorías étnicas, incluidos los
pueblos Indígenas). Los autores también encontraron un vínculo positivo entre la voluntad de
trabajar solidariamente para lograr una mayor igualdad social (por ejemplo, protestar junto a los
miembros del exogrupo para trabajar por la justicia a favor del grupo desaventajado) y el contacto
entre los miembros de grupos aventajados y desaventajados.

Procesos de Aculturación y la Necesidad de Mantener una Identidad Indígena

La investigación sobre aculturación (por ejemplo, Berry 1997, Brown & Zagefka 2011) se ha cen-
trado en los desafíos de identidad y socialización que enfrentan los miembros de grupos mi-
noritarios, particularmente los grupos de inmigrantes e Indígenas. Muchos pueblos Indígenas
están decididos a preservar, desarrollar y transmitir su identidad étnica y legado indígena a las
generaciones futuras. Por lo tanto, autoidentificarse y ser visto por otros como indígena es un
aspecto fundamental de su identidad ( Jacob et al. 2019). La posibilidad de que los pueblos Indíge-
nas puedan continuar existiendo como grupo está relacionada con su capacidad para gestionar su
propio destino y vivir de acuerdo con sus prácticas culturales y sus formas de organización social.
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Esto requiere que la mayoría no-Indígena asuma una perspectiva diferente a la que ha prevalecido,
es decir, la exigencia de que los pueblos Indígenas se asimilen el estilo de vida no-Indígena de la
mayoría (Fong et al. 2019).

Una gran parte de los pueblos Indígenas en el mundo ha emigrado a las ciudades (UN Dep.
Econ. Soc.Aff. 2009).Como han sugerido Brown&Zagefka (2011), estos flujosmigratorios ponen
en contacto a los miembros de diferentes grupos, y tales encuentros requieren que tanto los grupos
Indígenas como los no-Indígenas superen varios desafíos. Por un lado, los pueblos Indígenas a
menudo necesitan aprender y acomodarse a nuevos entornos urbanos muy diferentes de sus zonas
rurales originales, y pueden experimentar ansiedad intergrupal y enfrentarse a la discriminación
en entornos sociales que no siempre son acogedores. Por otra parte, las personas no-Indígenas a
menudo interactúan con grupos Indígenas cuyas nociones y prácticas culturales sonmuy diferentes
de las propias, lo que puede ser percibido como una amenaza a sus identidades sociales.

Zagefka et al. (2009) abordaron estos temas en dos estudios longitudinales que involucraron
a personas no-Indígenas miembros del grupo mayoritario en Chile, analizando el efecto de las
propias preferencias aculturativas (por ejemplo, el deseo de las personas no-Indígenas de que los
Mapuche mantengan su cultura original y apoyen el contacto intergrupal) sobre el surgimiento de
sentimientos negativos hacia los Indígenas Mapuche (ver preferencias alternativas de aculturación
en Brown & Zagefka 2011). Los resultados revelaron que a medida que aumenta el deseo inicial
de contacto, menores son los niveles de sentimientos negativos que se expresan posteriormente
hacia los Mapuche, incluso después de controlar por los niveles iniciales de sentimientos nega-
tivos. En contraste, la dimensión de mantención de la cultura no predijo el surgimiento de sen-
timientos negativos hacia losMapuche, ni tampoco se observó un efecto significativo inverso desde
los sentimientos negativos hacia las propias preferencias de aculturación entre los participantes
no-Indígenas.

Enfocándose en la perspectiva Indígena, Zagefka et al. (2011) realizaron otros dos estudios que
confirmaron sistemáticamente que las preferencias de los Mapuche por mantener su propia iden-
tidad cultural dependen de su percepción acerca de cuánto las personas no-Indígenas apoyan la
mantención de la cultura Mapuche y desean tener contacto con personas Mapuche. Ambas per-
cepciones dan forma a las propias preferencias aculturativas del pueblo Mapuche. Los Mapuche,
argumentan estos autores, probablemente están conscientes de cómo sus opciones de aculturación
están limitadas por las respectivas opiniones que tienen los miembros de la mayoría no-Indígena
en este tema. Por lo tanto, el apoyo a la integración entre los miembros Indígenas se ve facilitado
en la medida que perciben que la integración también es apoyada por las personas no-Indígenas.

Basándose en el análisis que realizaron Sibley & Liu (2004) acerca de las actitudes Pākehā ha-
cia el biculturalismoMāori, Sibley & Osborne (2016) demostraron que las ideologías de negación
histórica y de exclusión simbólica tienen efectos negativos sobre el apoyo a las políticas sociales
relacionadas con el biculturalismo. En la misma línea, Yogeeswaran et al. (2018) confirmaron el
impacto negativo que genera una ideología integracionista, estimulada por creencias que justi-
fican el sistema, tanto en los niveles de apoyo a políticas que reparan las desigualdades, como
en la inclusión simbólica de la cultura Māori en la identidad nacional. Te Huia (2016) ilustró la
importancia del que los Pākehā se relacionen con personas Māori, particularmente a través del
aprendizaje del Te Reo Māori (la lengua Māori). Al realizarlo, los Pākehā toman conciencia de las
desigualdades que existen entre ellos y los Māori y se contribuye a crear un cambio positivo en las
relaciones biculturales en Nueva Zelanda.

Las normas grupales juegan un rol central al influir el comportamiento de las personas, puesto
que especifican lo que es típico o deseable en un grupo o situación (por ejemplo, Tankard &
Paluck 2016). Los estudios sobre multiculturalismo han revelado que las normas del propio grupo
que guían los comportamientos aculturativos que se consideran apropiados se correlacionan
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positivamente con apoyo al multiculturalismo (Schalk-Soekar & Van De Vijver 2008). Las
normas procontacto también podrían ser una poderosa fuente psicológica de influencia en las
preferencias de aculturación de los individuos. De hecho, González et al. (2017) realizaron un
estudio longitudinal que demostró que fomentar el desarrollo de normas procontacto y experi-
mentar alta calidad en las relaciones de amistad entre estudiantes Indígenas Mapuche y chilenos
no-Indígenas, aumenta el nivel de identificación Mapuche en los miembros de ambos grupos, lo
que a su vez predice cambios en el apoyo a la adopción de la cultura chilena y la mantención de
la cultura Mapuche a lo largo del tiempo (la integración como preferencia aculturativa).

Las normas culturales también desempeñan un rol en la mantención de la identidad étnica.
A partir de un trabajo de campo realizado en el Perú amazónico, Bunce & McElreath (2017,
2018) analizaron la dinámica de las normas culturales mediante la construcción de un modelo
matemático de interacción entre miembros de grupos étnicos minoritarios y mayoritarios. Los
autores concluyen que la sostenibilidad de la cultura minoritaria depende de cuán mutuamente
beneficiosas sean las interacciones interétnicas en un sentido social.

Por último, la adopción de un sistema de valores específico también podría relacionarse con op-
ciones de aculturación. Stonefish & Kwantes (2017) examinaron empíricamente la relación entre
los valores y la aculturación entre habitantes Indígenas en Canadá. Los resultados revelan que, con
algunas variaciones, existe un alto grado de adopción tanto del patrimonio aculturativo heredado
como el de la cultura dominante (biculturalismo), lo que sugiere un alto grado de integración entre
ambas culturas. Además, las personas Indígenas que adoptan el patrimonio cultural heredado y la
cultura dominante, atribuyen gran valor a ser un miembro confiable de su endogrupo, por lo que
dedican importantes esfuerzos para promover el bienestar de otros miembros del propio grupo,
apoyar la igualdad social y preservar el medio ambiente.

Memoria Colectiva, Perdón Intergrupal y Reparación del Daño

La pérdida histórica (por ejemplo, la pérdida de la cultura, de la tierra y de personas como re-
sultado de la colonización) ha sido un tema destacado en el estudio de la memoria colectiva de
los pueblos Indígenas. Armenta et al. (2016b) realizaron un estudio longitudinal centrado en las
consecuencias derivadas de la pérdida histórica en adolescentes Indígenas norteamericanos. Sus
hallazgos revelan que la pérdida de la cultura y de personas Indígenas, así como el abuso cultural,
son extremadamente angustiantes para los adolescentes Indígenas. Figueiredo et al. (2019) reve-
lan cómo las representaciones del pasado histórico están conectadas con las percepciones acerca
de las relaciones intergrupales, actuales y pasadas, entre las personas Mapuche y no-Indígenas
en Chile. El pueblo Mapuche enfatiza la necesidad de reparaciones relacionadas con la pérdida
territorial y el reconocimiento de su identidad. Jara et al. (2018) examinaron experiencias de falta de
reconocimiento de la violencia ejercida contra el puebloMapuche durante la dictadura de Augusto
Pinochet (1973–1990) que emergieron en las comisiones de búsqueda de la verdad patrocinadas
por el EstadoChileno.LosMapuche responden a estas experiencias con indiferencia, ambivalencia
y resistencia cultural.

Clark (2020) utiliza el concepto de silencio para analizar fragmentos históricos relaciona-
dos con la historia Indígena australiana, con el fin de comprender la historiografía nacional y
el conocimiento histórico sobre los pueblos Indígenas. Grand (2018) analiza las prácticas de los
blancos americanos asociadas con la esclavitud afroamericana y el exterminio de los pueblos Indí-
genas americanos para hacer una analogía entre los diferentes tipos de falta de reconocimiento. La
esclavitud afroamericana provocaría culpa entre los americanos blancos, mientras que el exter-
minio de los Nativos Americanos evocaría sentimientos de vergüenza.

Los procesos de perdón, reparación y reconciliación, tras haber experimentado conflictos in-
tergrupales de larga duración, son complejos y exigen un esfuerzo considerable de todas las partes
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involucradas. Se ha argumentado que la reconciliación intergrupal precisa de varios factores es-
tructurales (por ejemplo, políticos, económicos y otros; Klar & Branscombe 2016) y procesos psi-
cológicos tales como: las identidades sociales de los grupos involucrados en el conflicto (González
et al. 2011); el reconocimiento del daño, aceptación de responsabilidades y necesidad de que los
perpetradores se disculpen por los daños cometidos (Hornsey 2016); el rol de las relaciones de
poder (Shnabel & Ullrich 2016); factores cognitivos a nivel colectivo, incluyendo la victimización
competitiva (Noor et al. 2008) y emociones grupales como la ira, el odio, la culpa, la vergüenza, la
empatía y la esperanza (Brown et al. 2008, Vollhardt & Sinayobye Twali 2016).

Dos estudios son especialmente relevantes aquí. Brown et al. (2008) demostraron las conse-
cuencias diferenciales que tienen la culpa y la vergüenza colectiva sobre las actitudes de reparación
hacia al pueblo Mapuche exhibida por los chilenos no-Indígenas. La culpa colectiva predice las
actitudes de reparación longitudinalmente, mientras que la vergüenza colectiva solo se relaciona
transversalmente con el apoyo a la reparación. Además, la vergüenza colectiva modera los efectos
longitudinales de la culpa colectiva sobre el apoyo a la reparación, de modo tal que los efectos
de la culpa sobre la reparación son más fuertes entre los encuestados que presentan bajos niveles
de vergüenza. Los autores también encontraron que la relación entre la vergüenza y las actitudes
de reparación está mediada por el deseo de mejorar la reputación del endogrupo. Čehajić et al.
(2009), por su parte, revelaron que hacer que las personas no-Indígenas recuerden la respons-
abilidad del endogrupo por el daño cometido hacia los pueblos Indígenas incrementa la empatía
a través de un aumento de la percepción del sentido de responsabilidad del endogrupo, pero la
reduce a través de la deshumanización sutil de las víctimas donde disminuyen las de emociones
secundarias atribuidas al grupo victimizado.

La investigación también ha analizado predictores negativos de la reconciliación. Trabajando
en el contexto de los movimientos separatistas de los pueblos Indígenas en Papúa Occidental, In-
donesia, Mashuri & van Leeuwen (2018) analizaron los motivos subyacentes al deseo de indepen-
dencia de los grupos separatistas: la necesidad de mantener la identidad propia de los subgrupos
Indígenas y la necesidad de preservar el poder. Tal como se esperaba, la amenaza a la identidad
se asoció a un aumento de la percepción de injusticia, mientras que la amenaza a perder el poder
se vinculó a un aumento de la necesidad de empoderamiento de los subgrupos Indígenas. A su
vez, la injusticia percibida y la necesidad de empoderamiento de los subgrupos se asociaron a una
disminución en el apoyo a la reconciliación con el grupo mayoritario.

El apoyo a la reparación también puede surgir de la solidaridad entre grupos minoritarios simi-
lares. Starzyk et al. (2019) examinaron cómo quienes pertenecen a lamayoría étnica y a las minorías
no-Indígenas en Canadá respondían a las reparaciones para los pueblos Indígenas. Sus resultados
sugieren que, en comparación con los canadienses pertenecientes a la mayoría blanca, los cana-
dienses pertenecientes a minorías no-Indígenas apoyan más la idea de ofrecer reparaciones a los
pueblos Indígenas a través de una compleja cadena de victimización colectiva, conciencia de víc-
tima inclusiva, sufrimiento continuo de las víctimas y solidaridad.

Otras Formas de Reparación Asociadas con el Abuso y el Trauma
de los Pueblos Indígenas

En la literatura se han reportado varias formas de reparación asociadas con experiencias de trauma
y abuso que han vivido los pueblos Indígenas. Por ejemplo, Braithwaite (2018) analizó los factores
que afectan la decisión de revelar o denunciar la victimización de violaciones y abusos sexuales
cometidos a menores en pueblos Indígenas de Alaska (véase también Du Mont et al. 2017). Las
razones para la no divulgación están arraigadas en asuntos sociales, históricos y políticos más
amplios relacionados con el colonialismo, la opresión y la marginación. Comas-Díaz et al. (2019)
sostienen que las amenazas de daño y lesiones, los eventos humillantes y vergonzosos, y ser testigos
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de discriminación racial hacia los pueblos Indígenas, comúnmente desencadenan traumas. Los
autores ofrecen un nuevo enfoque conceptual y un modelo de sanación fundado culturalmente
para abordar el trauma racial, e instan a la inclusión de intervenciones a través de políticas públicas
en el campo del trauma racial. Isaacs et al. (2020) proporcionan otro ejemplo de trauma sufrido
por una comunidad Indígena americana involucrada en acciones colectivas asociadas al oleoducto
Dakota Access que necesitó apoyo luego de enfrentar la resistencia de los grupos mayoritarios
dominantes y las respuestas violentas de la policía encargada de lidiar con esa manifestación
pacífica. Dicho trabajo aborda las barreras que enfrentan los profesionales de la salud mental que
brindan servicios en primera línea y enumera posibles soluciones que incluyen el desarrollo de
un equipo de respuesta a la crisis, infraestructura para la comunicación con las personas en el sitio
del evento, sanación culturalmente congruente, construcción de comunidad y oración.

Las reparaciones también se refieren a la necesidad de identificar servicios para los estudi-
antes dotados y talentosos que existen en las minorías subrepresentadas, incluidos los Americanos
Nativos en los EE.UU. Peters & Engerrand (2016) hacen una revisión amplia de los esfuerzos re-
alizados en el pasado para mitigar la inequidad, destacando las virtudes y limitaciones, y presentan
una propuesta para facilitar un pensamiento más amplio acerca de la importancia de identificar
a los estudiantes talentosos, potenciar el desarrollo del talento y cómo se puede estimular la ex-
celencia académica al mismo tiempo que aumenta la equidad en los programas de educación de
estudiantes talentosos.

Finalmente, Carey et al. (2017) realizaron un estudio de caso para analizar cómo la Sociedad
Australiana de Psicología pidió disculpa a los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de-
bido a la brecha que existe entre ellos y la población no-Indígena en muchas dimensiones (por
ejemplo, en el ámbito de la salud, educación, salud mental y bienestar). Pedir disculpa constituye
un reconocimiento formal del fracaso que ha tenido la psicología para escuchar y respetar a los
Indígenas australianos, concluyen. En esta materia, Philpot et al. (2013) focalizaron la atención
en el significado que representan las disculpas intergrupales para sus destinatarios y analizaron
las respuestas de los pueblos Indígenas a la disculpa que dio el gobierno australiano en 2008 a
los pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres por haberlos separado a la fuerza de sus
familias bajo gobiernos anteriores (las llamadas “Generaciones Robadas”).

DIMENSIONES INDIVIDUALES E INTERPERSONALES

Durante muchos años, los investigadores han analizado procesos psicológicos que incluyen la cog-
nición y la percepción, y otros temas tales como la personalidad, los trastornos clínicos y las dispari-
dades de salud que existen entre las poblaciones Indígenas y no-Indígenas alrededor del mundo. Se
han encontrado similitudes, pero también diferencias. Para entender estas disparidades, es crucial
considerar las relaciones intergrupales pasadas y presentes ya descritas anteriormente, así como la
historia del trauma colectivo vivido por los pueblos Indígenas, dado que en su conjunto pueden
generar discriminación, exclusión social y otras desventajas. Las consecuencias del colonialismo y
la asimilación cultural forzada se consideran las raíces de las disparidades críticas en salud, proble-
mas de abuso de sustancias y altas tasas de violencia observadas al interior de los pueblos Indígenas.
Sólo desde esta perspectiva los psicólogos podrán comprender la compleja realidad de los pueb-
los Indígenas y mejorar los diagnósticos y tratamientos individuales basados en intervenciones
colectivas adaptadas caso a caso de manera adecuada.

Psicología Cognitiva: Diferencias y Similitudes entre Personas Indígenas
y no-Indígenas

En la esfera de la psicología básica, una amplia gama de estudios ha examinado si existen dife-
rencias entre personas Indígenas y no-Indígenas en lo que respecta a los procesos cognitivos. Por
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ejemplo, Reeve et al. (2018) mostraron patrones similares de habilidades numéricas entre niños de
habla Anindilyakwa y niños de habla inglesa en Australia. Además, de forma similar a los efectos
encontrados en las poblaciones occidentales, la investigación revela que la discusión grupal mejora
el desempeño en el razonamiento individual entre los Indígenas Maya de Guatemala (Castelain
et al. 2016).

Es importante reconocer que otros estudios sí han identificado algunas diferencias. Se encon-
traron disparidades en el desempeño de las Matrices Progresivas Coloreadas (RCPM) de Raven,
unamedida ampliamente utilizada para medir inteligencia general desarrollada en el ReinoUnido,
entre niños Indígenas y no-Indígenas en poblaciones rurales pobres en México (Laborda et al.
2019). Sin embargo, dichas diferencias generales encontradas en el desempeño de RCPM se re-
ducen cuando los niños Indígenas y no-Indígenas comparten aquellas características que operan
en los mecanismos a través de los cuales la pobreza influye en el rendimiento en estas pruebas,
tales como la nutrición, el nivel educacional de la familia, el apoyo que reciben para realizar las
tareas escolares y el cuidado en el hogar (Laborda et al. 2019). Por lo tanto, las posibles dispari-
dades en los resultados de las pruebas cognitivas entre las poblaciones Indígenas y no-Indígenas
deben revisarse teniendo en cuenta factores socioestructurales más amplios, incluidos el estigma
y la discriminación, que pueden promover u obstaculizar el rendimiento escolar de los niños.

La investigación también ha advertido con respecto a los problemas de aplicar a pueblos no-
occidentales pruebas que han sido desarrolladas para medir la capacidad e inteligencia en pobla-
ciones occidentales, dado que tales pruebas pueden no reflejar el conocimiento y las habilidades
cognitivas relevantes para el contexto Indígena específico. Por ejemplo, investigaciones recientes
muestran que las Matrices Progresivas de Raven pueden no ser adecuadas para su uso en el caso
de los Indígenas australianos, a menos que se hayan formado en un sistema educacional occidental
(Rock & Price 2019).

Es importante entender que el contexto y la cultura influyen en la manera en que los individuos
perciben e interpretan el mundo social y, por tanto, a sus percepciones y pensamientos. Para
ilustrar este punto, McNamara et al. (2019) examinaron cómo las diferencias en las concepciones
culturales influyen en el razonamiento moral. Específicamente, encontraron que para el pueblo
iTaukei, un grupo Indígena nativo de Fiji, las consecuencias de las acciones parecen ser normativa-
mente más importantes que las intenciones de las personas al momento de juzgar la moralidad de
las conductas de otros, en comparación a como lo hacen otros grupos, Indígenas y no-Indígenas,
que tienen diferentes normas culturales respecto de lo que es apropiado o no pensar de las
personas cuando toman decisiones morales. El pueblo iTaukei juzga más severamente situaciones
que son producto de accidentes, por las consecuencias que producen, que situaciones que son
producto de intentos fallidos.

La cultura también puede afectar los juicios y creencias emocionales. En comparación con los
chilenos no-Indígenas, los Mapuche creen firmemente que los niños deben superar sus miedos y
permanecer calmados, y que ellos pueden aprender a controlar sus emociones al conectarse con
la naturaleza, escuchar y observar a los ancianos de la comunidad (Halberstadt et al. 2020). Estas
creencias son consistentes con las normas Mapuche que valoran la autonomía y la voluntad de los
niños para explorar el mundo (Murray et al. 2015).

La Discriminación y su Impacto en la Salud Mental y el Bienestar

Las experiencias traumáticas a nivel grupal derivadas de la opresión que han vivido los pueblos In-
dígenas pueden dañar su bienestar psicológico tal como se refleja en las altas tasas de enfermedades
mentales que padecen (Wolfe 2006). Por ejemplo, los pueblos Indígenas presentan más síntomas
de angustia psicológica en comparación con otros grupos canadienses socialmente desaventajados
(Matheson et al. 2019). A medida que aumentan los eventos traumáticos, se incrementan los
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estresores de discriminación percibida, los que a su vez se asocian con un aumento de la angustia
psicológica (Matheson et al. 2019). La experiencia de discriminación también se asocia a la
depresión. Los jóvenes Indígenas de reservas americanas y canadienses que experimentaron altos
niveles de discriminación a la edad de 12 años exhiben un mayor riesgo de presentar altas tasas
de síntomas depresivos durante la adolescencia temprana y tardía (Martínez y Armenta 2020).

Las alarmantes tasas de abuso de sustancias entre las personas Indígenas de todo el mundo tam-
bién han sido vinculadas con la discriminación percibida (Armenta et al. 2016a). Adicionalmente,
un mayor consumo de drogas ilícitas ha sido relacionado con las condiciones estructurales y so-
ciales que afectan a los pueblos Indígenas, tales como la falta de apoyo social y el debilitamiento de
sus lazos comunitarios (Cao et al. 2018). La pobreza, la discriminación, el colonialismo y el geno-
cidio pueden experimentarse demanera crónica, independientemente de su duración real (ver Elm
et al. 2019), lo que puede amplificar las consecuencias negativas que sufren los pueblos Indígenas.

Las barreras interpersonales (discriminatorias) y sistémicas (procesos institucionales) que las
personas Indígenas enfrentan en el contexto de la salud impiden el acceso a servicios de diag-
nóstico y apoyo adecuados. Es importante destacar que estas dificultades no sólo están presentes
durante el transcurso del desarrollo de los problemas de salud, sino que también desde el mismo
momento de su aparición. De hecho, una revisión reciente sugiere que los Aborígenes e Isleños
con autismo en el Estrecho de Torres en Australia podrían no ser diagnosticados o incluso po-
drían ser diagnosticados erróneamente, aunque la prevalencia del autismo en estas comunidades
es similar a la que existe entre australianos no-Indígenas (Bailey & Arciuli 2020). Esto sugiere la
necesidad de mejorar los servicios de apoyo a la salud y de incluir no sólo las recomendaciones de
los proveedores de servicios, sino también las que emanan de personas Indígenas que experimentan
estas desventajas.

La concientización acerca del suicidio y su prevención constituye uno de los problemas más
importante que enfrentan las comunidades Indígenas de todo el mundo, dadas las alarmantes tasas
de suicidio que se observan al comparar a las personas Indígenas con las no-Indígenas.Más allá de
las explicaciones centradas en el individuo, como los problemas de salud mental y el consumo de
sustancias, cuando las personas Indígenas interpretan y exponen estas cifras emergen explicaciones
colectivas e históricas atribuidas a la colonización (Elliott-Groves 2018). Por ejemplo, las personas
Cowichan enColumbia Británica revelan que las desigualdades pasadas y actuales y el desequilibrio
de poder que tienen que enfrentar en sus vidas cotidianas podrían dar lugar a tendencias suicidas
(Elliot-Groves 2018). Esto implica que las intervenciones de salud destinadas a prevenir el suicidio
deben basarse en el compromiso de toda la comunidad y utilizar enfoques descolonizadores que
catalicen el conocimiento colectivo, la acción autodeterminada y la sanación comunitaria (Trout
et al. 2018).

Colectivamente, esta literatura revela que se requiere un marco holístico que considere los
factores sociohistóricos y comunitarios que permitan comprender las dimensiones de la psicología
de los pueblos Indígenas. En el área del desarrollo de la personalidad, por ejemplo, es importante
prestar atención a los factores contextuales y culturales específicos que influyen en el desarrollo de
la personalidad en grupos Indígenas particulares. Burack et al. (2019) han propuesto que si bien las
teorías de la psicología académica, como la teoría de la identidad social, son útiles, las perspectivas
centradas en la comunidad son necesarias para comprender mejor el desarrollo de la personalidad
Indígena.

Con el propósito de promover el bienestar y el desarrollo personal de los miembros
pertenecientes a los pueblos Indígenas, es necesario adoptar un enfoque basado en la cultura. De
acuerdo a esta visión, y utilizando Pilinahā, un enfoque de salud Nativo Hawaiano, Agner et al.
(2020) observaron que la salud se concibe como la medida en la que los individuos se conectan
con la belleza y la naturaleza, y su capacidad de contribuir a la felicidad de la familia y los amigos,
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y de practicar sus tradiciones culturales, entre otros aspectos. Evitar enfermedades o pérdidas no
está incluido en su concepción indígena de la salud. Más bien, el dolor se concibe como parte de
la salud y es necesario para conectarse con el pasado. Esta concepción difiere notablemente de las
tradiciones occidentales y revela la singularidad de las comunidades Indígenas.

Cuando se trata de salud mental (o cualquier otra dimensión del bienestar), es necesario que los
profesionales y psicólogos no-Indígenas cuenten con los conocimientos culturales requeridos para
desarrollar intervenciones apropiadas que respeten las perspectivas y la cultura Indígena (Ralph
& Ryan 2017). En consonancia con esta tesis, Zambrano et al. (2021) exploraron las particulari-
dades del abuso del alcohol entre las comunidades rurales Mapuche de la Araucanía chilena para
desarrollar una intervención culturalmente apropiada. Descubrieron que el fortalecimiento de la
vitalidad cultural y de la identidad, la generación de una reflexión comunitaria compartida y la
conceptualización del abuso del alcohol desde su propia perspectiva, son necesarios para abordar
los comportamientos problemáticos de consumo de alcohol. Por lo tanto, la literatura muestra que
un enfoque colectivo que integre a toda la comunidad y considere los aspectos socioculturales es
crítico para construir intervenciones exitosas.

Discriminación en el Contexto Educativo

La discriminación y el estigma son centrales en la comprensión de los logros educativos obtenidos
por los grupos Indígenas. Por ejemplo, el estrés académico de los estudiantes nativos americanos
aumenta cuando perciben que otros estudiantes devalúan a su grupo étnico y que sus valores y
creencias culturales son discordantes con los de los estudiantes del grupo mayoritario, percep-
ciones que en última instancia disminuyen su rendimiento académico (Chee et al. 2019).

Varios estudios han mostrado que los docentes tienen bajas expectativas respecto del
rendimiento académico de sus estudiantes Indígenas. Por ejemplo, Flanagan et al. (2020)
revelaron que los docentes canadienses reportan expectativas de desempeño más bajas de sus estu-
diantes Indígenas en comparación a sus estudiantes canadienses europeos. Críticamente, las bajas
expectativas de los docentes sobre los niños Indígenas socavan tanto sus experiencias subjetivas en
la escuela como sus logros académicos (Turner et al. 2015). Esto podría explicarse a partir de pro-
fecías autocumplidas (Rosenthal & Jacobson 1968) y de los estereotipos negativos que se tienen de
los estudiantes Indígenas y de los pueblos a los que pertenecen (véase también Burkley et al. 2017b,
Chu & Huang 2019, Haye et al. 2010). Por lo tanto, es razonable suponer que tanto la discrim-
inación interpersonal como la estructural, siguen perpetuando la desventaja Indígena en la esfera
educativa. Para superar esta situación, Fellner (2018) propone un enfoque orientado a descolo-
nizar e indigenizar el contexto educativo por medio de la deconstrucción de aquello que no es útil
para las comunidades Indígenas y de la inclusión de cosmovisiones indígenas y buenas prácticas,
transformando así las formas de conocer, ser y hacer para construir instituciones educativas más
igualitarias.

La Experiencia de la Violencia entre los Pueblos Indígenas

En cuanto a las relaciones interpersonales, algunas comunidades Indígenas muestran niveles eleva-
dos de exposición y experiencias de violencia, en particular las mujeres y los niños. Du Mont et al.
(2017) encontraron que los niños Indígenas tienen más probabilidades que los niños no-Indígenas
de ser víctimas de abuso sexual; aunque es importante reconocer que, en estos casos, los agresores
no son siempre personas Indígenas, sino personas externas a la familia o tutores no-Indígenas. Por
otra parte, es menos probable que los niños Indígenas australianos hagan una denuncia por abuso
sexual que los niños no-Indígenas, así como es menos probable que el caso sea investigado por
fiscales públicos (Bailey et al. 2017).
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En el caso de las mujeres, la literatura también ha descrito diferencias alarmantes con re-
specto a la violencia y la agresión sexual. Las mujeres Indígenas canadienses tienen seis veces más
probabilidades de ser asesinadas y las mujeres Indígenas americanas tienen más probabilidades de
sufrir violencia doméstica y agresión sexual (Klingspohn 2018) en comparación a las mujeres no-
Indígenas. Es preocupante además que las mujeres Indígenas que necesitan apoyo para escapar de
una situación o relación violenta tengan que recurrir y ser atendidas en servicios de salud diseña-
dos por profesionales no-Indígenas, quienes desconocen los factores estructurales que afectan a
las comunidades Indígenas y a la vida de las mujeres. Para que los servicios de apoyo para las mu-
jeres Indígenas sean apropiados, Klingspohn (2018) sugiere que estos deben tener en cuenta los
imperativos y las prácticas tradicionales, incluyendo los principios culturales relevantes y la histo-
ria, e involucrando a miembros de la comunidad que sean relevantes para el bienestar de las mu-
jeres. También es necesario considerar esta perspectiva al desarrollar intervenciones psicológicas
para jóvenes Indígenas que cometen delitos sexuales. En comparación con sus pares no-Indígenas,
los jóvenes Indígenas están más expuestos a factores de riesgo para la delincuencia, incluida la
pobreza, las actitudes familiares antisociales y el encarcelamiento (Adams et al. 2020).

CONCLUSIONES

Comprender la diversidad de los pueblos Indígenas desafía actualmente a la psicología a examinar
más de cerca la colonización y sus consecuencias. Ello contribuirá a explicar cómo los pueblos In-
dígenas de todo el mundo son similares (o diferentes) entre sí, y, de ser así, por qué y cómo difieren
(Muthukrishna et al. 2021). Además, la comparación de los pueblos Indígenas con la población no-
Indígena plantea una serie de dificultades, debido a la naturaleza traumática de la colonización.To-
dos estos factores, así como también el legado de discriminación y pobreza que persiste en muchas
comunidades Indígenas, deben orientar la búsqueda de soluciones.

En esta revisión, son fundamentales de considerar algunas problemáticas para comprender el
estado actual de la investigación. En primer lugar, el conocimiento psicológico y las intervenciones
hechas en los pueblos Indígenas se han basado, en gran medida, en teorías psicológicas occiden-
tales. La inclusión del conocimiento, cosmovisiones, tradiciones y creencias Indígenas puede en-
riquecer la comprensión de la psicología de los pueblos Indígenas (por ejemplo, Allwood 2018,
Kim et al. 2006, Rhodes & Langtiw 2018, Sundararajan 2019) y la generación de intervenciones
exitosas orientadas a promover equidad. Ignorar estos factores críticos implica el riesgo de repro-
ducir el mismo tipo de relación que el colonialismo impuso a las comunidades Indígenas (Sibley
& Osborne 2016).

En segundo lugar, a pesar de la creciente literatura que aborda los temas Indígenas, la mayoría
se basa en encuestas ad hoc o en investigaciones cualitativas. Un enfoque metodológico más com-
pleto debe incluir estudios comparativos a gran escala, estudios longitudinales y experimentos de
campo. Los estudios comparativos a gran escala podrían proporcionar evidencia respecto de los
aspectos comunes y las diferencias entre los grupos Indígenas (o con los grupos no-Indígenas). Los
estudios longitudinales, tales como el Estudio Longitudinal de las Relaciones Interculturales en
Chile (ELRI, www.elri.cl) o el Estudio de identidad Māori y actitudes financieras Te Rangahau
o Te Tuakiri Māori Me Ngā Waiaro ā-Pūtea desarrollado en Nueva Zelanda (Houkamau et al.
2019), miden los procesos psicológicos y sociales a lo largo del tiempo, analizando más de cerca
sus dinámicas y diferenciando la variabilidad individual y grupal. Los experimentos de campo po-
drían contribuir a promover la validez ecológica de la investigación psicológica y a comprobar
la eficacia de las intervenciones destinadas a aliviar algunas de las consecuencias negativas de la
discriminación sistémica que sufren los pueblos Indígenas.

S-22 González • Carvacho • Jiménez-Moya

A
nn

u.
 R

ev
. P

sy
ch

ol
. 2

02
2.

73
:S

-1
-S

-3
2.

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.a

nn
ua

lr
ev

ie
w

s.
or

g
 A

cc
es

s 
pr

ov
id

ed
 b

y 
Po

nt
if

ic
ia

 U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ol
ic

a 
de

 C
hi

le
 o

n 
01

/0
5/

22
. F

or
 p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y.

 

http://www.elri.cl


PS73CHS1_Gonzalez_Spanish ARjats.cls November 23, 2021 10:20

En tercer lugar, lamayoría de las investigaciones sobre los pueblos Indígenas han sido realizadas
por investigadores no-Indígenas. Esta revisión no es una excepción. Los procesos de exclusión
aquí examinados como los experimentados por los pueblos Indígenas también aparecen en nues-
tra disciplina. Por lo tanto, el estudio a fondo de los mecanismos institucionales que perpetúan
esa exclusión permitirá adoptar medidas para abordar este problema tan importante. La revisión
del sistema de reclutamiento y la selección de estudiantes admitidos en programas de posgrado
orientados a la investigación podría abrir una oportunidad para capacitar a más investigadores
Indígenas en psicología e integrar su visión del mundo en la disciplina.

La psicología, como disciplina, debe considerar seriamente el trabajo de los académicos Indíge-
nas, cuya investigación desafía las perspectivas y metodologías dominantes. Para que la psicología
pueda alejarse del enfoque deficitario que ha tenido sobre los pueblos Indígenas, debe reconocer
la resiliencia de los pueblos Indígenas que han sobrevivido a pesar del legado de la colonización y
la marginación.

Por último, y con el propósito de abordar la complejidad de las muchas desigualdades que
enfrentan los pueblos Indígenas en todo el mundo, se deben combinar enfoques basados en la
comunidad, idealmente liderados por personas Indígenas, que fomenten el cambio social desde
lo comunitario a lo social o estructural (ascendente o bottom-up) y enfoques basados en políti-
cas públicas que promuevan cambios desde lo social o estructural a lo comunitario e individual
(descendente o top-down). Entre los enfoques ascendentes se incluyen por ejemplo las acciones
colectivas y movimientos sociales que emergen desde las comunidades, así como iniciativas lo-
calmente organizadas que impulsan a la población en su conjunto y a las instituciones a realizar
acciones más inclusivas que promuevan más conciencia social del tema. Las políticas públicas o
de enfoque descendente deben ir más allá del reconocimiento simbólico y proporcionar formas
concretas de reparación, incluyendo (a) igualdad de acceso al bienestar, la participación institu-
cional y el poder político, (b) cambios en el sistema legal, y (c) reconocimiento constitucional,
entre otras medidas. Ambos enfoques contribuirán a consolidar un cambio cultural basado en el
desarrollo de nuevas normas sociales que promuevan y protejan la equidad entre Indígenas y no-
Indígenas. Sin duda, la psicología puede contribuir de manera significativa al desarrollo de ambos
enfoques al estudiar y proporcionar sistemáticamente teorías psicológicas que identifiquen los
factores críticos y los mecanismos que subyacen a ambas aproximaciones. Los psicólogos también
pueden contribuir jugando un rol activo en los debates actuales de política pública referidos a las
consecuencias psicológicas negativas (por ejemplo, prejuicios, estereotipos, discriminación, prob-
lemas de salud mental, etc.) que los enfoques colonizadores y asimilacionistas han tenido en los
pueblos Indígenas, relevando la importancia de fomentar el desarrollo de los conocimientos Indí-
genas a partir de su propia cosmovisión, y la necesidad de implementar programas de reparación
concretos destinados a restaurar el daño infringido por los estados-naciones a los pueblos Indíge-
nas. Al hacerlo, nuestra disciplina contribuirá a mantener la identidad social única y distintiva de
los pueblos Indígenas y a valorar el rol que ellos desempeñan en las sociedades.

PUNTOS DE RESUMEN

1. La psicología de los pueblos Indígenas puede ser concebida como un esfuerzo para es-
tudiar los procesos psicológicos relacionados con la experiencia de ser parte de una co-
munidad Indígena. Esas experiencias sólo pueden unificarse en toda la multiplicidad de
comunidades Indígenas del mundo si se examina profundamente la historia y las conse-
cuencias del colonialismo y el poscolonialismo.
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2. Las definiciones de pueblos Indígenas han considerado la necesidad de incluir aspec-
tos como la tierra, el idioma, la ascendencia y la cultura, entre otros. Sin embargo, al-
gunos enfoques que se oponen a esta idea han sugerido centrarse en la autoidentificación
como el único aspecto relevante para definir a los pueblos Indígenas. Asimismo, algunos
organismos internacionales como las Naciones Unidas han preferido no proponer una
definición oficial.

3. La historia de la colonización se puede observar en todo el mundo y las consecuencias de
las desigualdades sociales que afectan a los pueblos Indígenas son evidentes en muchos
ámbitos, incluidos los económicos, educativos y de la salud. Los pueblos Indígenas a
menudo han actuado colectivamente para desafiar estas desigualdades.

4. Los pueblos Indígenas defienden la transmisión intergeneracional de valores culturales
compartidos, tienden a mostrar una mayor conexión con la naturaleza y muestran una
propensión a promover el cambio social, todas herramientas relevantes para enfrentar
las desventajas sociales y dinamizar la acción colectiva.

5. El prejuicio y la discriminación hacia los pueblos Indígenas han sido mantenidos a causa
de las ideologías poscoloniales, actitudes racistas y estereotipos negativos exhibidos por la
población no-Indígena y los medios de comunicación. El contacto intergrupal, los enfo-
ques que promueven la integración como preferencia aculturativa y las políticas relativas
a la memoria y reparación son algunas aproximaciones que pueden contribuir a mejorar
las relaciones entre los grupos Indígenas y no-Indígenas.

6. Los factores culturales y socioestructurales impactan en la vida de los pueblos Indíge-
nas en términos de cognición, salud mental, bienestar, abuso de sustancias, desempeño
educativo y tasas de violencia, entre otros. Para crear intervenciones exitosas, es esencial
comprender que el trauma histórico y el colonialismo están a la base de la desventajas
que afectan a los pueblos Indígenas. También es necesario integrar los conocimientos,
creencias y tradiciones Indígenas en los enfoques académicos occidentales.

7. Aunque la psicología occidental ha sido criticada por su sesgo occidental, los estudios
recopilados en nuestra revisión muestran que es posible que la psicología convencional
contribuya a las aspiraciones de los pueblos Indígenas. De hecho, si los investigadores
reflexionan en torno a la selección de métodos y enfoques, abarcando temas de interés
para los pueblos Indígenas e incluyen dentro de sus programas de investigación a inves-
tigadores y estudiantes Indígenas, existe el potencial de trabajar sin dejar de avanzar en
el desarrollo de investigaciones que sean valiosas para las poblaciones Indígenas.

PROBLEMAS FUTUROS

1. La investigación referida a la psicología de los pueblos Indígenas no ha podido escapar
de las prácticas poscoloniales relativas a su relación con las comunidades Indígenas. Fo-
mentar una relación mutuamente beneficiosa con las comunidades Indígenas que valore
los conocimientos, creencias y tradiciones Indígenas sigue siendo un desafío para los
psicólogos y psicólogas.

2. Es necesario desarrollar investigaciones sobre los procesos psicológicos involucrados en
las demandas de reparación y las consecuencias que producen las diferentes formas de
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reparación. En muchas regiones del mundo, los pueblos Indígenas representan una parte
muy importante de la población; no obstante, la investigación en torno a la reparación
sigue estando poco desarrollada.

3. La mayoría de las investigaciones sobre temas y pueblos Indígenas se basan en encuestas
o investigaciones cualitativas. Un aumento en la investigación experimental, incluyendo
el uso de experimentos de campo ecológicamente más válidos, podría fortalecer esta
área de estudio, particularmente en aspectos relacionados con procesos e intervenciones
causales.

4. La investigación comparativa a gran escala aumentaría la comprensión de las particula-
ridades y puntos en común entre los diferentes grupos Indígenas de todo el mundo.

5. Del mismomodo, la investigación longitudinal, idealmente involucrando a pueblos Indí-
genas y no-Indígenas, podría proporcionar información más detallada sobre los procesos
sociales y psicológicos en curso que subyacen a los cambios que las personas Indígenas
y no-Indígenas experimentan a lo largo del tiempo.

6. La mayoría de las investigaciones sobre temas Indígenas han sido y siguen siendo
realizadas por investigadores(as) no-Indígenas. La ciencia psicológica se beneficiaría
mucho si contara con un grupo más diverso de investigadores(as) que permita crear
conocimientos más relevantes para los pueblos Indígenas y ampliar nuestra base de
conocimientos compartidos. Para ello, es importante promover iniciativas que fomenten
la participación activa de los pueblos Indígenas en la realización de investigaciones en
psicología.

7. La investigación y la formulación de políticas públicas se beneficiarían si se contara con
un mejor acceso a información de calidad sobre los pueblos Indígenas. Hoy en día, las
disparidades en la calidad de la información en todo el mundo son enormes y amenazan
el desarrollo de investigaciones y políticas adecuadas.

8. Las iniciativas que abordan los temas Indígenas deben combinar enfoques basados en la
comunidad con enfoques basados en políticas públicas para elaborar normas sociales que
promuevan y protejan la equidad entre los pueblos Indígenas y no-Indígenas.
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Canel-Çınarbaş D,Yohani S. 2019. Indigenous Canadian university students’ experiences of microaggressions.
Int. J. Adv. Couns. 41(1):41–60

Cao L, Burton VS, Liu L. 2018. Correlates of illicit drug use among Indigenous peoples in Canada: a test of
social support theory. Int. J. Offender Ther. Comp. Criminol. 62(14):4510–27

Carey TA, Dudgeon P, Hammond SW, Hirvonen T, Kyrios M, et al. 2017. The Australian Psychological
Society’s apology to Aboriginal and Torres Strait Islander people. Aust. Psychol. 52(4):261–67

Carlin RE, González R, Love GJ, Miranda DA, Navia PD. 2021. Ethnicity or policy? The conditioning of
intergroup trust in the context of ethnic conflict. Political Psychol. In press. https://doi.org/10.1111/
pops.12747

Carruthers D, Rodriguez P. 2009. Mapuche protest, environmental conflict and social movement linkage in
Chile. Third World Q. 30(4):743–60

Castelain T, Girotto V, Jamet F,Mercier H. 2016. Evidence for benefits of argumentation in a Mayan indige-
nous population. Evol. Hum. Behav. 37(5):337–42
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Identity and Financial Attitudes Study (MIFAS).MAI J. 8(2):142–58
Houkamau CA, Stronge S, Sibley CG. 2017. The prevalence and impact of racism toward indigenous Māori
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