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Resumen: Este texto discute sobre la psicología social latinoamericana –originariamente conectada con 
tradiciones críticas de acción social (educación popular, ciencias sociales militantes, filosofía de la liberación)– y la 
recepción en dicho espacio de paradigmas emergentes vinculados al giro decolonial, las epistemologías del Sur y 
otras tendencias autonomistas y subalternistas para pensar los procesos de transformación social. Se revisa como 
dichos movimientos estarían desordenando y revitalizando una disciplina que, en su expresión hegemónica,  
se encontraba adormecida y cooptada por la institucionalización burocrática y la producción teórica neoliberal 
para leer e intervenir en el campo social. Para ello, se sitúa el desarrollo histórico de la disciplina en el clima teórico 
de tres momentos relevantes en la configuración del campo social. Se concluye con algunas observaciones sobre 
las posibilidades que asoman para pensar lo social-comunitario a la luz de estas epistemes emergentes, pero 
también algunos problemas/limitaciones a tener en consideración.

Palabras clave: Psicología Social Comunitaria Latinoamericana, epistemologías del Sur, giro decolonial.
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Recientemente las disciplinas orientadas al campo 
social-comunitario se han visto removidas por el auge del 
giro decolonial y las epistemologías del Sur (Arce, 2020; 
Gómez-Hernández, 2017; Jaramillo, 2019; Linardelli & 
Pessolano, 2019; Martínez & Agüero, 2017; Rain & Arce, 
2017; Rodríguez & Castellano, 2017; Sánchez, 2017).  
En la Psicología Social, la Psicología Política y la Psicología 
Social Comunitaria Latinoamericana (PSCL), esto se ha 
hecho visible en los congresos, en las publicaciones y la 
sistematización de experiencias (Bravo, 2013; Dutta, 2018; 
Furlan & Parisí, 2021; Paiva & Barbosa, 2021; Pavón-
Cuellar, 2021; Rozas, 2015; 2018). Sostenemos que dichos 
movimientos están revitalizando la PSCL, adormecida 
luego de un período de excesiva institucionalización y 
aceptación de premisas neoliberales sobre la intervención.

Este argumento requiere de una reconstrucción 
histórica de la PSCL que ofrezca un marco para 
contextualizar los modelos que han dominado la 
disciplina. Identificamos tres momentos: 1) la emergencia 
de experiencias de trabajo y reflexiones en un marco de 
radicalización de la “cuestión social”, de la mano de un 
potente desarrollo de propuestas latinoamericanistas 
para leer lo social y su transformación; 2) la supresión 
de este proyecto con un desplazamiento hacia la 
gubernamentalización neoliberal del campo social que 
se corresponde con la institucionalización de la psicología 
comunitaria en la academia y en las políticas sociales 
estatales; y 3) un complejo escenario reciente, que puede 
caracterizarse por la creciente resistencia y búsqueda de 
alternativas al neoliberalismo. Es acá donde las epistemes 

emergentes se presentan a sí mismas, por un lado, como 
una recuperación del proyecto crítico de las tradiciones 
latinoamericanistas, por otro, como su superación al hacer 
visibles una serie de problemas que quedaban subsumidos 
o abiertamente invisibilizados en aquellas. Cerramos con 
algunas tensiones que han pasado algo desapercibidas 
por los académicos y profesionales que apelan a dichas 
epistemes para sustentar la acción comunitaria.

Crisis de la psicología social y surgimiento 
de la PSCL

Pese a los indicios de reflexión psicosocial que 
es posible rastrear en Europa a fines del siglo XIX,  
la psicología social (PS) se institucionaliza en Estados 
Unidos durante la primera parte del siglo XX (Bernal, 
2011; González Rey, 2013). Metodológicamente, es 
una disciplina positivista que pretende replicar el 
método científico de las ciencias duras mediante 
la experimentación de laboratorio y, teóricamente, 
alcanzará su máximo desarrollo junto con el cognitivismo.  
Sin embargo, la PS norteamericana de corte experimental, 
cognitivista y psicologicista entrará en crisis a fines de 
los 1960 (Bernal, 2011; 2015; Íñiguez Rued, 2002).

Entendemos la crisis de la PS como un período de 
abierta problematización de la disciplina a nivel teórico, 
metodológico y ético-político. Sabemos que dicha crisis 
se corresponde con una más amplia que abarca a las 
ciencias sociales como modos de reflexión modernos 
y, de forma general, a la crisis de la modernidad misma 
(Ibáñez, 2001; Íñiguez Rued, 2002). En la PS con la crisis 
ganan protagonismo los giros lingüísticos, posmodernos, 
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postestructuralistas, postmarxistas y postcoloniales,  
las críticas al experimentalismo y la promoción de 
métodos cualitativos. La PS crítica, el construccionismo 
social y el cuestionamiento de las disciplinas “psi” de 
influencia foucaultiana expresan buena parte de estas 
discusiones y giros (Bernal, 2011 & 2015; Gergen, 1994; 
Ibáñez, 2001; Parker, 2003; Pastor Martín & Ovejero, 
2007; Walkerdine, 2002).

Sin embargo, sabemos que esta versión da 
cuenta de los hechos desde y para las regiones centrales 
del sistema-mundo y no necesariamente nos permite 
caracterizar lo que sucede en el Sur Global. Sostenemos 
que no se trata de una crisis que se origine en el centro y 
que luego se extienda hacia las periferias como imitación 
o actualización desde el atraso, sino que se trata de una 
crisis sistémica que se expresa de modos particulares 
dependiendo del lugar que se ocupa en el sistema-mundo 
(Arrighi, Hopkins, & Wallerstein, 1999). La PS, a pesar de 
ser muy joven en la región, efectivamente entra en crisis, 
pero no necesariamente del mismo modo que en Europa.

Simplificando, podríamos decir que en América 
Latina la crisis de la PS debe situarse en un contexto 
tanto de fuerte crítica a la dependencia económica, 
cultural y política de los países de la región, como de 
esperanza en proyectos de transformación. En el plano 
económico, Raúl Prebish desde la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) abre una 
compuerta con la idea de intercambio desigual entre 
centros y periferias, propuesta que será radicalizada 
por la teoría de la dependencia de tendencia marxista 
(Cardoso & Faletto, 1967; Frank, 1970). Esta teoría 
realiza una crítica a la dependencia en el plano político, 
representado por el imperialismo norteamericano en el 
contexto de Guerra Fría. En este sentido, la Revolución 
cubana sirve de inspiración a toda una generación que 
se volcará a movimientos revolucionarios en los campos 
y ciudades del continente, configurando un excepcional 
clima para renovar las reflexiones sobre transformación 
social. Y, por último, también se expresa en la crítica a 
la dependencia cultural, con una revaloración del mundo 
popular, la hibridez cultural y las raíces afro e indígenas. 
En este contexto, emerge la filosofía de la liberación 
de Dussel y otros, la educación popular de Freire y la 
sociología militante de Fals Borda (Dussel, 2014; Fals 
Borda, 2009; Freire, 1970). Se trata de relecturas del 
marxismo previas al auge del pensamiento 68 y los giros 
“post” en Europa (Alburquerque, 2013; Dussel, 2016) 
con un fuerte énfasis en la dimensión sociocultural y 
una temprana complejización de la comprensión del 
campo popular.

Planteamos que los esbozos de esta PSCL 
se sostienen sobre una serie de rasgos de este clima 
intelectual: una visión de la sociedad en conflicto 
estructural junto con una visión relacional y agonística 
del poder; es decir, grupos con intereses no solo diferentes, 
sino antagónicos entre sí; una disputa entre grupos 
antagónicos por recursos y bienes, tanto materiales 

como simbólicos, en la sociedad; una concepción del 
poder asociada a la movilización de la resistencia y la 
lucha política (poder popular), lo que implica una disputa 
del poder en la sociedad para buscar su transformación 
estructural, lo que converge con una transformación en 
los espacios cotidianos y una amplificación de los recursos 
comunitarios. Y, por último, una crítica a la expertocracia 
y una valoración de la participación popular como 
experiencia democratizante y autoliberadora. Estos 
rasgos los podemos encontrar, en mayor o menor medida,  
en las primeras sistematizaciones de la PSCL y la PS 
de la liberación, en la obra de referentes como Maritza 
Montero, Ignacio Martín-Baró, Serrano-García y otros 
autores en países como Colombia, Cuba, Puerto Rico, 
El Salvador, Argentina, Brasil o Chile (Alfaro, 2000; 
Martín-Baró, 1983; Montero, 1980; 1984; Quintal de 
Freitas, 2011; Sánchez, 1997; Serrano-García et al., 1983; 
Wiesenfield, 1998).

Gubernamentalidad neoliberal e 
institucionalización de la PSCL

Un segundo momento comienza con la violenta 
supresión de este proyecto, amparado en golpes de Estado 
y dictaduras militares que asolaron el continente desde 
los 1970. Estos procesos son diferentes entre cada país, 
lo que no impide que podamos destacar ciertos rasgos 
en común. Sabemos también que ni la violencia de 
Estado ni las censuras consiguieron eliminar totalmente 
estas tradiciones de acción social y los proyectos que 
encarnaban (Serrano García & Vargas-Molina, 1993).

Con el giro neoliberal ya no se trata solamente 
de suprimir formas previas de configurar el campo 
social, sino de instalar un proyecto nuevo. La literatura 
refiere a este proceso como una neoliberalización de 
la gubernamentalidad social (Castro-Gómez, 2010; 
Foucault, 2012) o como emergencia de una nueva 
cuestión social (Barba-Solano, 2010; Carballeda, 2008; 
Castel, 2002; Murillo, 2011; Rosanvallon, 1995) en el 
marco de un régimen postbienestarista de lo social (Dey, 
2013; Powell & Steel, 2012). Se introducen una serie de 
concepciones economicistas en el campo social facilitando 
su configuración como mercado con el retiro del Estado 
y la incorporación de actores privados en una lógica de 
oferta y demanda que aseguraría competencia y mayor 
eficiencia en la asignación de los recursos.

Bajo influencia del Banco Mundial y su “lucha 
contra la pobreza”, se abandona la aspiración de políticas 
sociales basadas en derechos, principios de universalidad 
y redistribución, reemplazadas por una focopolítica de los 
grupos vulnerables y los extremadamente pobres (Álvarez 
Leguizamón, 2011; Rojas Lash, 2012; Zibechi, 2010). 
Posteriormente, se promueve el “enfoque de capacidades”, 
que renueva la intervención en lo social con modelos 
basados en el capital social, el empoderamiento y el 
emprendimiento social (Campana, 2014; Gómez, 2013). 
Todos estos enfoques son introducidos y recepcionados 
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en la PSCL de forma bastante acrítica, debido a que 
mantienen el foco en los sujetos y comunidades vulnerables 
y, además, enfatizan una serie de ideas centrales 
de las tradiciones latinoamericanas como el poder,  
la autogestión o la participación. No obstante, el sentido 
que toman dichos significantes dentro de la configuración 
discursiva neoliberal no solo es radicalmente diferente 
sino incompatible con el marco de las tradiciones previas.

Sintetizando, el poder pierde su origen relacional 
y agonístico. No hay disputas por el poder, ni existe 
un interés por el origen de las desigualdades de poder.  
Lo que interesa es la “sensación subjetiva”, el “sentimiento 
de impotencia” que provoca sobre los sujetos que explicaría 
su parálisis, estancamiento y falta de iniciativa. Se trata de 
una comprensión psicologizante del poder, que caracteriza 
estados emocionales y motivacionales de las subpoblaciones 
desempoderadas y debilitadas (Bröckling, 2015; Crespo 
& Serrano, 2011; Möller, 2022). Una comprensión 
asocial y despolitizada, como capacidad interna, recurso 
intangible, pero que puede ser activada y puesta al servicio 
de iniciativas neoliberales (proyectos). Respecto de la 
participación, se trata de una nueva comprensión limitada, 
regulada y administrada. Se promueve como parte de 
los imperativos de “responsabilización hacia abajo” y 
del “ayúdate a ti mismo” (Boceara, 2007; Soto, 2013). 
El objetivo de transformación es también radicalmente 
abandonado, pues solo se trata de avanzar en la dirección 
predefinida por la propia racionalidad del sistema y por 
los expertos en desarrollo: dejar de ser sujeto de asistencia 
y pasar a ser sujeto de crédito y deuda, con el correlato 
subjetivo de mayor responsabilidad y adecuada gestión 
como empresario de sí mediante el desarrollo de conductas-
proyecto (Bascopé, 2009; Dey, 2013; Powell & Steel, 2012).

Los profesionales de la intervención social pasan a 
asumir roles de facilitadores de procesos de capitalización, 
fortaleciendo, por un lado, las competencias, motivaciones, 
habilidades y recursos del individuo (skills) y, por otro, 
acercándolos a las redes y oportunidades disponibles en 
el entorno. De este modo, desaparece el carácter crítico 
y problematizador que los había caracterizado en las 
tradiciones latinoamericanas previas.

De todos modos, es necesario matizar lo 
sostenido hasta acá. La institucionalización de la 
psicología comunitaria y su relación con las políticas 
sociales neoliberales en los 1990 y los 2000 se da al 
interior de la disciplina como una relación dialéctica y de 
tensión. Para el caso chileno, por ejemplo, Alfaro (2007) 
e Inzunza y Constanzo (2009) detallan dicha tensión, 
pero reconocen la política social como la condición 
de posibilidad de las prácticas efectivas de psicología 
comunitaria. Se trataría de buscar diálogos e influir 
desde la PSCL “hacia arriba” en el diseño de programas 
y políticas sociales denunciadas por sus excesos 
individualistas, su aspiración “curativa”, su falta de 
participación, su abandono de los niveles comunitarios 
y aspiraciones de transformación. No obstante, según 
nuestro argumento, esto lleva a una disciplina volcada 

hacia “arriba”, buscando encajar mejor en la política 
pública y terminando entrampada en las discusiones del 
lenguaje neoliberal; léase vulnerabilidad, riesgo social, 
enfoque de competencias, capital social y humano, 
emprendimiento, etc. En este movimiento la PSCL es 
colonizada por las sucesivas modas neoliberales para 
leer lo social que promueven las agencias supraestatales 
y se distancia de procesos “basistas” que comenzaban a 
remover lo social en la región. Nuestra hipótesis es que 
precisamente son estos movimientos desde “abajo” los 
que terminan por obligar a la disciplina a girar la mirada 
y prestar atención a otras epistemes, otros lenguajes y 
otras discusiones que comenzaban a captar mejor el 
período que comentamos a continuación.

Postneoliberalismo, horizontes de 
transformación y epistemes emergentes

En las últimas décadas proliferan experiencias 
sociopolíticas que han buscado la superación del 
neoliberalismo (Castro-Serrano, Cea & Arellano, 2020). 
La “década perdida” de los 1980 fue, probablemente,  
el laboratorio donde se gestan dichas resistencias. Estas 
estallan en muchas frentes en la década siguiente, pero no 
se trata de las tradicionales movilizaciones de izquierda 
ancladas en sindicatos y organizaciones obreras, sino 
de movimientos indígenas, campesinos, resistencias 
comunitarias y barriales, “política desde el sótano” como 
la denominó el subcomandante Marcos (Ouviña, 2013; 
Zibechi, 2008). El alzamiento zapatista en México, la guerra 
del gas y del agua en Bolivia, los Sin Tierra en Brasil, las 
movilizaciones indígenas en la zona andina y en el sur de 
Chile y Argentina, entre otras, aparecen como experiencias 
que interpelan nuevas lecturas de las ciencias sociales.

Sostenemos que las denominadas epistemologías 
del Sur1 (Sousa Santos, 2011; Sousa Santos & Meneses, 
2014), marcadamente subalternistas y autonomistas, las 
nuevas interpretaciones sobre la colonialidad (Conti, 2017; 
Escobar; 2003; Meschini & Hermida, 2017; Mignolo, 2014; 
Quijano, 2014; Rozas, 2018) o los feminismos disidentes 
(Cumes, 2014; Lugones, 2008; Paredes; 2010; Segato, 
2013) se han masificado en la PSCL y otras disciplinas 
familiares precisamente porque se han nutrido de estos 
procesos y han intentado, con mayor o menor éxito, 
“enraizarse” en sus luchas. Intentaremos caracterizar 
de forma general estas epistemes y luego revisar sus 
potencialidades y puntos problemáticos.

En primer lugar, resulta estrecha la tesis que 
pretende reducir estos movimientos a simples sucursales 
de modas intelectuales del primer mundo; por ejemplo,  
al considerar el movimiento decolonial como extensión 
de los estudios postcoloniales del sudeste asiático y/o 
de los estudios culturales de Birmingham o, cuando se 

1 Sousa Santos define las “epistemologías del Sur” como el reclamo de 
nuevos procesos de producción de conocimiento a partir de clases y grupos 
sociales que han sufrido de forma sistemática desigualdades y violencias 
estructurales en el Sur Global (Sousa Santos, 2011).
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sostiene que las tendencias autonomistas y subalternistas 
en la región serían básicamente un apéndice de la 
teoría social que se funda en Foucault/Deleuze o 
en el autonomismo de Negri (Castro-Gómez, 2005; 
Reynoso, 2012; Suárez-Krabbe, 2012). Sostendremos 
que estas epistemes emergentes no pueden ser reducidas 
exclusivamente a dichas influencias, pues contienen 
otras sensibilidades teóricas y son potencialmente 
portadoras de otras praxis transformadoras.

Un buen ejemplo para cuestionar esta reducción es 
el caso de los feminismos disidentes. Estos feminismos 
decoloniales, afros, indígenas o comunitarios muestran 
un mayor diálogo con otros feminismos periféricos, 
subalternos y del tercer mundo, y se han planteado 
explícitamente críticos de los feminismos del primer 
mundo, caracterizados como hegemónicos, privilegiados, 
blancos y liberales (Cabrera & Monroy, 2014; Cumes, 
2014; Miñoso, Correal, & Muñoz, 2014). Los feminismos 
disidentes han defendido la heterogeneidad de la 
experiencia de ser mujer, la imposibilidad de la mujer 
blanca europea de representar a mujeres racializadas y el 
uso de analíticas interseccionales, haciendo explícitos los 
soportes entre las relaciones de desigualdad sexo-genérica 
con otras matrices globales de explotación de clase y raza 
(Cumes, 2014; Lugones, 2008; Saavedra & Godoy, 2019; 
Segato, 2013; Vigoya, 2016; Zuzulich, 2015). A pesar 
de las evidentes tensiones que estos movimientos han 
introducido en el activismo feminista (Cueli, Navarro 
& Ramírez, 2020), no se trataría de negar los aportes 
y el provechoso diálogo con la producción del Norte, 
sino de establecer una relación crítica, de mostrar sus 
puntos ciegos, su inadecuación para leer realidades de 
las subjetividades racializadas y las regiones periféricas, 
dependientes y con historias de colonización.

También se trata de epistemes que han buscado 
instalar una narrativa de continuidad o recuperación 
de las tradiciones críticas latinoamericanas (Escobar, 
2003; Restrepo & Rojas, 2010). En buena medida 
gracias a la vigencia de autores como Dussel o Aníbal 
Quijano, se busca tejer este sentido de continuidad, pero 
también una necesidad de complementar y corregir dicha 
producción, con un lenguaje cercano a la sofisticación 
teórica del primer mundo. Al respecto, acá podemos 
apenas enunciar, por asunto de espacio, algunas de estas 
“correcciones”. Por ejemplo, se trataría de abandonar los 
resabios estructuralistas, jerárquicos y totalizantes del 
clima intelectual de la época que daban prioridad a los 
modos de producción y estructuras económicas, para 
volcarnos hacia las prácticas, las relaciones a escala 
micro, lo cotidiano y el plano intersubjetivo. Por lo tanto, 
se rechaza que lo social, lo político y lo discursivo puedan 
ser concebido simplemente como secundario, derivativo 
o superestructural respecto de la infraestructura 
económica de la sociedad. Algunos autores (Castro-
Gómez, 2019; Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; 
Restrepo, 2012) también insisten en abandonar la forma 
tradicional jerárquica para interrogar las relaciones de 

poder (como flujo unidireccional arriba-abajo) para 
pasar a una analítica heterárquica de inspiración 
foucaultiana. Sin dudas, esta pretendida continuidad 
con la tradición crítica latinoamericana es uno de los 
puntos más polémicos y disputados por autores críticos 
del devenir del movimiento decolonial (Makaran &  
Gaussens, 2020; Rojo, Salomone & Zapata, 2003).

Por otra parte, para estas epistemes resulta crucial 
la crítica a las herencias y sesgos racistas, eurocéntricos 
y patriarcales para pensar la sociedad, el poder y la 
transformación (Dussel, 2014; 2016; Lugones, 2008; 
Mignolo, 2014; Pavón-Cuellar, 2021; Sousa Santos, 2011; 
Rozas, 2018; Walsh, 2009; Zuzulich, 2015). La influencia 
del giro decolonial y los feminismos disidentes han 
enfatizado en estas dimensiones, lo que no significa 
que se trate de temáticas invisibles para las tradiciones 
latinoamericanas críticas. Pensemos, por ejemplo, en el 
“problema del Otro” en la filosofía de la liberación o en las 
propuestas del anticolonialismo, el colonialismo interno, 
la tradición indígena y el feminismo marxista (Zapata, 
2018). Se trataría, más bien, de un renovado lenguaje y un 
privilegiado lugar/estatus asignado a dichos sistemas de 
desigualdad en la comprensión contemporánea de lo social.

Podemos agregar la crítica a cierto determinismo 
respecto de la conformación de las identidades como algo 
“dado” por el lugar que se ocupa en ciertas estructuras  
(de clase, sexo-género, nacionalidad, ocupación, etc.) 
pasando a defender una concepción abiertamente 
antiesencialista y construccionista de las identidades, 
propia del debate contemporáneo (Laclau & Mouffe, 
2015). Por último, agregamos la crítica a las concepciones 
lineales, etapistas, teleológicas y evolucionistas sobre 
la historia, el desarrollo y el cambio social (Escobar, 
2005; Rivera Cusicanqui, 2010), así como a las políticas 
de la representación (voces que buscan hablar por los 
subalternos) o a los riesgos de los universalismos, 
los discursos homogeneizantes, los populismos y las 
aspiraciones de clausura y totalización del campo social 
que se suelen atribuir a los entramados teóricos de los 
1960 y 1970 (Castro-Gómez, 2019).

Posibilidades para la praxis de la PSCL

En primer lugar, podemos señalar que se trata 
de epistemes que alimentan un proyecto de sociedad 
postneoliberal, que implicaría una refundación del Estado 
y una nueva relación entre comunidades, ciudadanías, 
territorios e instituciones. Esta interpelación para volver a 
pensar la PSCL dentro de un marco de transformaciones 
profundas representa ya un horizonte de posibilidades 
interesantes para transitar.

En segundo lugar, la posibilidad tiene que ver con 
reconocer modos no eurocéntricos para pensar lo social,  
la política y los procesos de transformación, con un 
renovado énfasis en las relaciones comunitarias y en 
la amplificación de espacios de autonomía. Esto ha 
permitido pensar la resistencia y la transformación a 
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otras escalas, más allá del tiempo/espacio estatal y las 
instituciones políticas modernas. Por ejemplo, pensar 
los espacios comunitarios como espacios públicos no 
estatales (Sandoval-Forero & Capera Figueroa, 2021; 
Zibechi, 2008).

En la misma línea, estas epistemes promueven 
otras formas para pensar la relación con la naturaleza 
y los territorios, rechazando la relación exclusivamente 
productivista, extractivista y antropocéntrica que se 
achaca al capitalismo moderno, adjetivado como colonial 
y patriarcal, aunque la misma crítica se ha hecho extensiva 
(por cierto, no en todos los autores) a los socialismos reales y 
los socialismos del siglo XXI (Artavia, 2015; Kogan, 2020). 
Nuevamente, muchas de estas vertientes dialogan con el 
anti, trans y posthumanismo de la sofisticada teorización 
posmoderna del Norte Global, fomentando diversos 
proyectos fronterizos basados en premisas ecocentristas 
y ecofeministas, pero con un marcado acento subalternista, 
decolonial y periférico (da Cunha-Giabbi & da Cunha-
Giabbai, 1996; Svampa, 2015).

Por último, se intenta brindar un reconocimiento y un 
nuevo estatus cognitivo a las subjetividades y racionalidades 
subyugadas y subalternizadas por la modernidad colonial/
patriarcal. Desde acá podemos comprender la propuesta 
de justicia cognitiva- epistémica o la ecología de saberes 
a las que hacen referencia ciertas experiencias de trabajo 
comunitario contemporáneo (Agung-Igusti & Sonn, 2020; 
Mitchell & Bustamante-Rivera, 2020; Pavez, Espejo, 
Constanzo y Inzunza, 2021; Rain & Arce, 2017). Pero esto 
conlleva además una problematización de las políticas y 
prácticas de investigación/intervención social, ejemplificada 
en la crítica al extractivismo epistémico y otras lógicas 
coloniales en la producción de conocimiento y relación entre 
agentes externos y comunidad (Grosfoguel, 2016; Huinca-
Piutrin, 2012; Nahuelpán, 2013; Saavedra, 2015). En este 
sentido, las mismas nociones de investigación e intervención 
suelen tener una importante carga negativa, motivo por el 
cual se promueve avanzar en modelos de coinvestigación, 
horizontalidad, acompañamiento o colaboración (Briones, 
2020; Corona Berkin, 2020; Kaltmeier, 2020) y se acoge el 
llamado a descolonizar las metodologías, según popularizó 
Linda Tuhiwai Smith (2016).

Tensiones y nudos críticos

Cerramos este trabajo con algunas tensiones 
y nudos críticos que han sido señalados tanto desde 
dentro de estas epistemes como desde afuera y en contra 
(Artavia, 2015; Beluche, 2018; Castro-Orellana, 2020; 
Inclán, 2020; Kogan, 2020; Makaran & Gaussens, 2020; 
Pappas, 2017).

Localismos, particularismos y talante 
antimoderno

Como hemos señalado, un rasgo fundamental de 
estos movimientos es su fuerte compromiso con las luchas 

locales, ancladas en territorios, comunidades e identidades 
subalternizadas. Esto conlleva tensiones con las tradiciones 
críticas latinoamericanas a las cuales se pretende dar 
continuidad, pues dicho ethos apostaba por hacer converger 
lo local/comunitario con las transformaciones estructurales, 
con una fuerte apuesta por el control a escala nacional/
estatal, haciendo imposible obviar la crítica al capitalismo 
global. Las nuevas epistemes no abandonan esta aspiración, 
pero desconfían de subsumir las luchas locales en proyectos 
estatales (Kogan, 2020; Zibechi, 2020). Para Castro-
Gómez (2019), el excesivo vuelco hacia el comunitarismo,  
el autonomismo, el subalternismo y el “abyayalismo 
new age” llevaría al abandono de los recursos políticos 
modernos que han servido históricamente para combatir al 
capitalismo y al colonialismo. La defensa del particularismo 
y el rechazo a cualquier forma de universalismo –entendido 
como arma del colonizador– limitaría dichos movimientos 
promoviendo objetivos políticos válidos en cada caso para 
los grupos subalternizados, pero no válidos para todos,  
lo que sería un objetivo crucial de la política emancipadora.

El excesivo talante antimoderno y el rechazo tanto 
de sus categorías teóricas como de sus instituciones 
también han sido asociados al riesgo de nuevos 
esencialismos, nativismos y exotismos (Makaran & 
Gaussens, 2020). En este sentido, se corre el riesgo de 
idealizar la subalternidad, el espacio comunitario y 
las resistencias locales, lo que conlleva peligros tanto 
en el plano político (la arquepolítica denunciada por 
Castro-Gómez) como en el plano teórico, reproduciendo 
cosmovisiones idealizadas por intelectuales blancos y 
minimizando las tensiones internas y las serias amenazas 
existentes sobre el espacio comunitario (Recasens, 2014). 
Acá, los feminismos indígenas, afros y comunitarios 
han demostrado que la comunidad en ningún caso es 
sinónimo de complementariedad sin jerarquías (Browitt, 
2020; Cumes, 2012; Paredes, 2008; Segato, 2013).

Elitismos academicistas y suplantación de 
actores y voces

Otro conjunto de críticas tiene que ver con el 
supuesto “enraizamiento” de estas epistemes en las 
resistencias y luchas territoriales, evidenciando riesgos 
de suplantación de los verdaderos protagonistas, 
neoindigenismos que intentan dirigir la agenda de los 
movimientos indígenas (Cabrera Llancaqueo, 2016; 
Pappas, 2017) o dinámicas endogámicas para escalar tanto 
en el mundo académico como para avanzar en agendas 
políticas personales (Rivera Cusicanqui, 2010; Castro-
Orellana, 2020). Para el caso del giro decolonial, la más 
feroz de estas críticas es la popularizada por Makaran 
y Gaussens (2020), en la cual los autores acusan a los 
principales referentes de este movimiento de impostura 
intelectual y de seguir reproduciendo, aunque de formas 
más sofisticadas, la ventriloquía académica de hablar por 
los subalternos. El mismo “extractivismo epistémico”, 
ampliamente denunciado contra la investigación 
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tradicional, no es algo ajeno a las propias prácticas 
de investigación que muestran estas nuevas epistemes 
(Inclán, 2020).

Existen muchas otras críticas teóricas, 
historiográficas y políticas que se han extendido al giro 
decolonial, las epistemologías del Sur y a los intelectuales 
vinculados. Por ejemplo, ha sido conocida la fuerte disputa 
entre diversos intelectuales locales por las posiciones 
que han ido tomando frente a la contingencia (gobiernos 
progresistas, gobiernos de extrema derecha, proyectos 
neodesarrollistas y extractivistas en territorios, golpes 
de Estado, etc.) (Kogan, 2020). Pero, además, varias 
iniciativas y proyectos que han intentado hacer efectivo 
dicho “enraizamiento” teórico con procesos populares y 
resistencias locales han sido víctimas de múltiples ataques 
desde los sectores políticos más conservadores dentro y 
fuera de la academia.

Por ahora simplemente podemos llamar la atención 
de los psicólogos comunitarios para evitar los riesgos de 
asumir un talante antimoderno de forma irreflexiva y 
una idealización del espacio comunitario y de los sujetos 
subalternos reproduciendo los problemas señalados. En la 
misma dirección, creemos necesario evitar la tendencia 
a sobreexplotar lenguajes de moda asociados a dichas 
epistemes, a modo de panaceas para la acción comunitaria 
(rescate de saberes y prácticas subalternas, subjetividades 
subyugadas, descolonizar, despatriarcalizar, etc.). 
Probablemente hay un importante camino que recorrer 
para aprender, probar, renovar metodologías y técnicas 
en el trabajo comunitario antes de etiquetar prácticas con 
lenguajes de moda con excesiva liviandad.

Conclusiones

Intentamos mostrar que los movimientos que 
asociamos al giro decolonial, las epistemologías del Sur 

y otros subalternismos efectivamente han logrado un 
impacto significativo en las disciplinas orientadas a la 
acción social-comunitaria en la región, deteniéndonos 
especialmente en la PSCL. Emergen en un momento en 
que la PSCL se encontraba adormecida y dócil respecto de 
los modelos neoliberales, ofreciendo nuevas herramientas 
teóricas y ético-políticas para enraizar las disciplinas con 
la multiplicidad de experiencias de resistencia, autonomía 
y aspiración de transformación.

Si bien nuestro propósito es precisamente 
estimular y amplificar las iniciativas que están 
recurriendo a dichas epistemes como marco de 
referencia teórico, metodológico y ético-político, 
también intentamos llamar la atención sobre la prudente 
necesidad de ref lexividad y autocrítica constante.  
Se trata de entramados teóricos problemáticos, 
llenos de tensiones y nudos, lo que implica riesgos y 
desvaríos posibles. En ningún caso se trata de llaves de 
inteligibilidad privilegiadas ni garantías de algún tipo.

Creemos en la necesidad del diálogo y 
enriquecimiento, valorando los aportes que estas 
epistemes parecen ofrecer para la PSCL, pero acogiéndolo 
e integrándolo con la vasta tradición crítica que las 
disciplinas vinculadas a la acción social comunitaria 
han sabido desarrollar en el conteniente durante décadas. 
Pensar lo social y lo comunitario desde América Latina 
no debe llevarnos a esencialismos, exclusiones, ni la 
búsqueda de purismos teóricos de algún tipo. Tampoco se 
trata de quedar entrampados en sofisticadas discusiones 
teóricas y academicistas, pues las disciplinas orientadas a 
la acción social comunitaria latinoamericanas en general 
sabemos de nuestro secundario rol de acompañamiento, 
colaboración y sistematización de las experiencias locales, 
mucho más cercano a un papel de “retaguardia” que al 
de iluminación y dirección que caracteriza otras formas 
de teorización contemporánea.

Psicologia social comunitária latino-americana: tradições críticas e epistemes emergentes

Resumo: Discute-se a psicologia social comunitária latino-americana – originalmente ligada às tradições críticas da ação social 
no continente (educação popular, ciências sociais militantes, filosofia da libertação) – e sua recepção nesse espaço de paradigmas 
emergentes vinculados à virada decolonial, às epistemologias do Sul e suas tendências autonomistas e subalternistas para 
pensar os processos de transformação social. Revisa como esses movimentos estariam desordenando e revitalizando uma 
disciplina que, em sua expressão hegemônica, foi cooptada pela institucionalização burocrática e pela produção teórica 
neoliberal para ler e intervir no campo social. Pelo exposto, o desenvolvimento histórico da disciplina situa-se no clima teórico 
de três momentos relevantes na configuração do campo social. Conclui com algumas observações sobre as possibilidades 
que surgem para pensar o social-comunidade à luz dessas epistemes emergentes, mas também sobre problemas/limitações a 
serem considerados.

Palavras-chave: psicologia social comunitária latino-americana, epistemologias do Sul, virada decolonial.

Latin American Community Social Psychology: critical traditions and  emerging epistemes

Abstract: We discuss Latin American Community-Social Psychology — originally connected with critical traditions of social action 
(popular education, militant social sciences, philosophy of liberation) — and its reception of emerging paradigms linked to the 
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decolonial turn, the epistemologies of the South, and its autonomist and subalternist tendencies to think about the processes of 
social transformation. We review how these movements would disorder and revitalize a discipline that, in its hegemonic expression, 
laid dormant and co-opted by bureaucratic institutionalization and neoliberal theoretical production to read and intervene in the 
social field. For this, we place the historical development of the discipline in the theoretical climate of three relevant moments in 
the configuration of the social field. We conclude with some observations on the possibilities that seem to think about the social-
community in light of these emerging epistemes but also some problems/limitations worthy of consideration.

Keywords: latin american community-social psychology, epistemologies of the South, decolonial turn.

Psychologie sociale communautaire latino-américaine : traditions critiques et épistémès émergents

Resumé : Nous discutons de la psychologie sociale communautaire latino-américaine – à l’origine liée aux traditions critiques 
de l’action sociale (éducation populaire, sciences sociales militantes, philosophie de la libération) – et sa réception dans ledit 
espace de paradigmes émergents liés au tournant décolonial, aux épistémologies du Sud et ses tendances autonomistes 
et subalternistes à penser les processus de transformation sociale. Il examine comment ces mouvements perturberaient et 
revitaliseraient une discipline qui, dans son expression hégémonique, était cooptée par l’institutionnalisation bureaucratique 
et la production théorique néolibérale pour lire et intervenir dans le champ social. Considérant le précédent, le développement 
historique de la discipline se situe dans le climat théorique de trois moments pertinents dans la configuration du champ social. 
Nous concluons par quelques observations sur les possibilités qui apparaissent de penser la social-communauté à la lumière de 
ces épistémès émergentes, mais aussi sur quelques problèmes/limites à prendre en considération.

Most-clés : psychologie sociale communautaire latino-américaine; épistémologies du Sud; tournant décolonial.
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