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Resumen. Nuestro objetivo es analizar la importancia de la inven-

tiva en la investigación participativa con niños, niñas y adolescen-
tes en contextos marginales periféricos de dos ciudades del Nores-

te de Brasil. En primer lugar, presentamos las diferencias entre las 

concepciones de centro-periferia-margen en la producción del co-
nocimiento. Comprendemos que la colonialidad del poder sitúa es-

pacialmente a las personas que atraviesan procesos históricos de 
deshumanización, como mujeres, niños, jóvenes, personas pobres, 

negras e indígenas. Así, entendemos que la producción del cono-

cimiento se desarrolla en estos centros de poder que reproducen 
estas jerarquías. La Investigación-Acción Participativa puede ser 

una estrategia para desplazar esta producción de conocimiento 
hacia los márgenes. Consideramos que la etnografía, la solidaridad 

radical y el seguimiento de los procesos inventivos de resistencia 

desarrollados por niños, niñas y adolescentes en las periferias 
pueden ser estrategias válidas para subvertir esta producción de 

conocimiento. Ejemplificamos nuestra comprensión de la Investi-
gación-Acción Participativa con un enfoque inventivo en niños, ni-

ñas y adolescentes a través de nuestras experiencias en los grupos 

de investigación: Red de Investigación sobre Pobreza, Discrimina-
ción y Resistencia (REAPODERE) y el Grupo de Investigación e In-
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tervención sobre Violencia, Exclusión Social y Subjetivación (VIE-
SES). 

Palabras clave: Investigación Participativa; Márgenes; Niños y Ni-

ña; Juventud; Sur Global. 

 

Abstract. We aim to analyze the importance of the inventiveness of 
participatory research with children and adolescents in marginal 

peripheral contexts in two cities in the Northeast of Brazil. First, 

we present the differences between center-periphery-margin con-
ceptions in knowledge production. We understand that the 

coloniality of power spatially situates people who live through his-
torical processes of dehumanization, such as women, children, 

youth, poor, black, and indigenous people. Thus, we understand 

that knowledge production is developed by these centers of power 
that reproduce these hierarchies. Participatory Action Research 

can be a strategy to displace this knowledge production to the 

margins. We understand that ethnography, radical solidarity, and 
following the inventive processes of resistance developed by chil-

dren and adolescents in the peripheries can be good strategies to 
displace this knowledge production. We exemplify our understand-

ing of Participatory Action Research with an inventive focus on 

children and adolescents through our experiences in our research 
groups: Research Network on Poverty, Discrimination and Re-

sistance (REAPODERE) and Research and Intervention Group on 
Violence, Social Exclusion and Subjectivation (VIESES).  

Keywords: participatory research; margin; children; youth; Global 

South. 

 

Introducción 

Entendemos las matrices de dominación responsables del borrado de suje-

tos específicos: personas negras, mujeres, personas pobres, niños, jóvenes 

y personas homosexuales (Moura, Sonn, Serrano Garcia, & Ortiz-Torres, 

2022). Históricamente, se les ha privado sistemáticamente de la posibili-

dad de hacer oír sus voces y de que su conocimiento sea reconocido (epis-

temicidio y práctica colonial) (Mignolo, 2017). Estas poblaciones residen 

mayoritariamente en regiones urbanas y/o rurales caracterizadas por altos 

índices de violencia (Borges & Cano, 2017), pobreza y discriminación (Al-

meida, 2019). Existe una línea que separa a la mayoría de la población si-

tuada en los márgenes de un pequeño grupo de personas privilegiadas. 

Esta misma línea dividió la colonia de la metrópoli durante la colonización. 

Souza (2019) denomina "línea abismal" a esta división que separa el mun-

do en Sur Global y Norte Global. Por debajo de esta línea, predomina la 

deshumanización de los seres humanos y la intensificación de la violencia 

contra las mujeres (Ballestrin, 2021), las personas racializadas (Almeida, 

2019), los niños y jóvenes, y los grupos con sexualidad disidente, entre 

otros. 
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Nos damos cuenta de que esta línea no solo separa a los países que 

han mantenido las jerarquías coloniales, sino que también está presente 

en cualquier relación centro-periferia. El centro puede representar el lugar 

de poder económico, político y cultural en cualquier institución, ciudad, 

país o región, manteniendo estructuralmente la colonialidad (Castro-

Gómez, 2005). En consecuencia, en el centro, la colonialidad del poder 

puede ejercer su dominio de manera más hegemónica, ya que se configura 

un espacio concreto de colonialidad del ser mediante una estructura blan-

ca, masculina, elitista, capacitista y cisheteronormativa. Esta colonialidad 

del poder y del ser está completamente entrelazada con la colonialidad del 

conocimiento (Quijano, 2005). De este modo, el centro reproduce y emplea 

comprensiones estigmatizantes sobre las personas presentes en las perife-

rias. 

En Brasil, las afueras de las ciudades están predominantemente habi-

tadas por personas pobres, negras e indígenas, mujeres (Carneiro, 2011), 

grupos con sexualidad disidente (Adaid, 2016) y personas con discapaci-

dad. Milton Santos (1997) sostiene que la reproducción de las desigualda-

des presentes en la estructura misma de la sociedad permea la geografía y 

la composición demográfica de una ciudad. Así, el concepto de periferia 

debe entenderse como un concepto geográfico y social situado en los 

márgenes de los centros urbanos de poder. La mayor parte de la población 

mundial se encuentra fuera de los centros de poder económico, político y 

cultural (Bulhan, 2015), posicionándose en estos márgenes. Según Goff-

man (1982), los grupos situados en estos márgenes son estigmatizados. 

Los estereotipos y los estigmas pueden diferenciarse según los grupos que 

integran los individuos. Sin embargo, observamos que existe un mismo 

estigma para las mujeres, las personas negras, los niños y los pobres: ser 

reconocidos como menos inteligentes debido a la intersección de la colo-

nialidad del poder-ser-conocimiento. 

A pesar de estos estigmas, hemos investigado históricamente a estos 

grupos situados en los márgenes y hemos encontrado personas con estra-

tegias de resistencia inventiva para enfrentar la violencia, la muerte, el 

prejuicio y el estigma en su vida cotidiana. La Investigación-Acción Partici-

pativa basada en la comunidad es la principal estrategia para fortalecer las 

prácticas de resistencia desarrolladas en los márgenes (Dutta, Sonn, & Ly-

kes, 2016). 

 

El lugar de las periferias y los márgenes en la producción del conoci-

miento 

En su racionalidad hegemónica, el proceso de "desarrollo" de la ciencia ha 

situado históricamente a ciertos grupos sociales en los márgenes. La pro-

ducción de conocimiento científico se ha construido sobre bases coloniales. 

Antes de la colonización, el conocimiento mantenía una relación orgánica 
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con el mundo (Castro-Gómez, 2007). Sin embargo, para René Descartes, 

en "Discurso del método" y "Meditaciones metafísicas" (2005), el conoci-

miento solo se valida cuando el sujeto cognoscente se distancia del objeto 

a conocer. De esta manera, el Ego Cogito, "Pienso, luego existo", se con-

vierte en el centro de la Ciencia y de las sociedades occidentales. Desde 

una perspectiva crítica de la colonialidad, comprendemos que la racionali-

dad científica basada en el solipsismo y el dualismo ontológico constituye 

un epistemicidio (Grosfoguel, 2016). 

La separación mente-cuerpo se basa en la eliminación de la ubicación 

de los individuos en sus territorios, priorizando la idea de la superioridad 

de la mente. Así, la creación del conocimiento surge desde una perspectiva 

solipsista como un monólogo interno en el que el productor de conocimien-

to se interroga a sí mismo y encuentra su respuesta (Grosfoguel, 2016). 

Dentro de la racionalidad occidental, la mente funciona como una especie 

de "ojo de Dios" cristiano, omnisciente y omnipresente, sin una ubicación 

específica, pero con poder de observación, dominación y control sobre la 

naturaleza del cuerpo (Castro-Gómez, 2007). 

Sin estas ideas de separación mente-cuerpo y solipsismo, no podría 

existir la concepción de la producción de un conocimiento universal, ya 

que el conocimiento está territorializado, encarnado, generizado y raciali-

zado (Haraway, 1988). La definición del conocimiento científico como uni-

versal busca invisibilizar la construcción ideológica del conocimiento mo-

derno occidental por parte de hombres blancos con un sesgo eurocéntrico, 

atribuyendo una supuesta superioridad epistémica a ciertos territorios y 

marcadores de identidad (Grosfoguel, 2016). 

Spivak (2010) destaca que ciertos marcadores identitarios son ideoló-

gicamente reconocidos como incapaces de producir conocimiento, situados 

en los cuerpos de mujeres, poblaciones negras, países del Tercer Mundo, 

personas en las periferias y jóvenes, entre otros grupos sociales. De mane-

ra interseccional, este proceso de subalternización del conocimiento y des-

humanización se materializa en los cuerpos de mujeres negras periféricas 

del Tercer Mundo (Brah, 2006). La interseccionalidad funciona como un 

prisma para entender las matrices articuladas de dominación (Crenshaw, 

2002). La deshumanización de estos marcadores identitarios surge de la 

centralidad del Ego-Cogito en la Ciencia y la sociedad occidental. Quijano 

(2005) señala que, con la colonización y la creación de la idea de América, 

el mundo experimentó una transformación global con la estructuración 

cognitiva de la sociedad en un mundo colonial moderno basado en la valo-

rización del hombre blanco heterosexual europeo. 

La legitimación del genocidio y la esclavización de la población negra 

de África y de los pueblos indígenas de América fue necesaria para crear la 

idea de superioridad de la raza blanca europea (Grosfoguel, 2016). La co-

lonización y el exterminio siguen constituyendo la base de las sociedades 

occidentales a partir de la colonialidad. 



 

 

Investigación participativa con los márgenes 105 

 

Teoría y Crítica de la Psicología 21 (2025) 

Dussel (1977) destaca la necesidad de que la producción del conoci-

miento se realice desde y con las personas en los márgenes, en un sentido 

radical de la otredad. Esto requiere un horizonte normativo basado en la 

justicia social que desafíe las premisas coloniales del conocimiento (Alcoff, 

2016; Santos, 2011). 

En este artículo, analizamos las especificidades de la investigación en 

contextos periféricos bajo la inspiración de estudios en campos temáticos 

que se intersectan: pobreza, infancia periférica, juventud, violencia y resis-

tencia. A partir de este encuentro, entendemos que hay una manera de 

hacer investigación participativa con estos jóvenes y niños, en su mayoría 

negros y en situación de pobreza, en el Sur Global, en el Noreste de Brasil. 

Nosotros, los autores de este artículo, también venimos de contextos pe-

riféricos en nuestra juventud e infancia. Conocemos, a nuestra manera, el 

poder de la privación monetaria, el prejuicio de clase y la significativa pre-

sencia de violencia en nuestras comunidades. Sin embargo, entendemos 

que también tenemos privilegios por ser blancos. Así, no hemos sufrido 

racismo en nuestras trayectorias. Yo, Erica, sufrí discriminación sexista 

por ser mujer, sintiendo el peso del patriarcado en mi trayectoria para 

convertirme en profesora universitaria. 

Al alcanzar estas posiciones como profesores, iniciamos proyectos de 

intervención e investigación-acción participativa en las periferias de nues-

tras ciudades universitarias. La Universidad Federal de Ceará está ubicada 

en Fortaleza, la capital del estado de Ceará, en el noreste de Brasil. La 

Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña 

está ubicada en las ciudades de Redenção y Acarape, en el interior del 

mismo estado. Ambas universidades son públicas y gratuitas, apoyando 

proyectos de intervención que denominamos extensión universitaria y pro-

yectos de investigación-acción participativa. Sin embargo, a pesar de este 

apoyo institucional, pocos profesores deciden realizar actividades en las 

periferias de nuestras ciudades. 

Así, materializamos este artículo a través de intercambios dentro de 

los dos grupos de investigación y extensión que coordinamos: el Grupo de 

Investigación e Intervenciones sobre Violencia, Exclusión Social y Subjeti-

vación (VIESES) y la Red de Estudios y Afrontamientos de Pobreza, Dis-

criminación y Resistencias (reaPODERE). Actualmente, VIESES está lle-

vando a cabo una Investigación-Acción Participativa sobre la articulación 

de prácticas sociales relacionadas con la problemática de la violencia ur-

bana que involucra segmentos de niños, niñas y jóvenes en áreas de la 

ciudad con altas tasas de homicidio. La Red de Estudios y Afrontamientos 

de la Pobreza, Discriminación y Resistencias trabaja con niños negros en 

situación de pobreza para desarrollar procesos de empoderamiento que les 

permitan enfrentar el racismo, el clasismo y el adultocentrismo en un mu-

nicipio rural llamado Acarape. Compartiremos nuestras experiencias con 



 

 

106  Moura Jr., Costa y Barros 

 

Teoría y Crítica de la Psicología 21 (2025) 

esta investigación participativa con niños y jóvenes situados en estos 

márgenes urbanos. 

La base de nuestra investigación-acción participativa es la etnografía. 

Entendemos que la etnografía nos permite estar en los territorios periféri-

cos de niños, niñas y adolescentes de manera más integral. Para actuar 

comunitariamente, debemos estar presentes en sus territorios, experimen-

tando las dinámicas locales (Gois, 2005, 2008). En este sentido, nosotros 

(profesores, estudiantes de pregrado y posgrado) salimos de nuestras uni-

versidades para estar cara a cara con los niños y jóvenes que viven en los 

márgenes de nuestras ciudades. El equipo de VIESES viaja en autobús a 

las zonas pobres de la ciudad de Fortaleza para llevar a cabo actividades 

de investigación-acción con los jóvenes. El equipo de REAPODERE trabaja 

en un pequeño municipio rural y camina hasta la comunidad de Estrada 

Velha, donde viven los niños. La caminata hasta este territorio periférico 

dura aproximadamente 30 minutos. Así, el enfoque etnográfico comienza 

cuando salimos de la universidad para realizar las actividades con los 

jóvenes y los niños. 

A menudo, otros profesores y estudiantes nos preguntan a dónde va-

mos. Respondemos que vamos a realizar actividades de investigación-

acción en las comunidades periféricas de los jóvenes y niños. Suelen res-

ponder que estamos locos por ir a esos territorios y que seremos asaltados. 

La colonialidad del poder, el conocimiento y el ser opera en la forma de 

discursos prejuiciosos de colegas y estudiantes en nuestras universidades, 

ya que nuestras universidades siguen estructuradas como centros jerár-

quicos de producción de conocimiento (Bell, 2018). De esta manera, con la 

etnografía nos alejamos de estos centros para construir conocimiento con 

jóvenes y niños situados en los márgenes. 

Este enfoque requiere la inscripción del investigador en un territorio 

existencial, acompañado de un ejercicio de atención al acecho durante to-

do el trabajo de campo. La etnografía se basa en la creación de dispositivos 

con una función de referencia, explicitación y subjetivación a través de los 

cuales el investigador se mueve y busca establecer relaciones de confianza 

y trazar el plano de lo ordinario (Kastrup, Passos & Tedesco, 2014; Passos, 

Kastrup & Escóssia, 2009).  

Hemos experimentado la perspectiva de la etnografía como una postu-

ra intrínseca a la investigación, un conjunto de pistas que ayudan a cons-

truir su camino. Esto nos ha llevado a considerar a los segmentos de ni-

ños, jóvenes, profesionales y familiares como sujetos y no como objetos del 

estudio, es decir, como socios de la investigación. En última instancia, 

buscamos investigar con ellos y no sobre ellos, utilizando diversos disposi-

tivos metodológicos generalmente definidos a partir de los encuentros con 

el campo, evitando los estereotipos y potenciando la insurrección de cono-

cimientos subordinados. 
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En estos contextos, nos hemos centrado en escuchar trayectorias de 

vida marcadas por diversas expresiones de violencia, discursos sobre las 

relaciones entre la juventud y la violencia, y los efectos de la intensifica-

ción de los homicidios en sus vidas cotidianas. Estas prácticas de escucha 

buscan abordar y prevenir la violencia, así como comprender las micropolí-

ticas de resistencia juvenil frente a la violencia. Barros, Lima, Bessa Filho, 

Martins, Benicio y Pinheiro (2017) destacan los siguientes desplazamientos 

característicos de este modo de investigación en la Psicología Social y Co-

munitaria: interés en las formas singulares y concretas de los problemas 

investigados; preferencia por pistas en lugar de un método estático; pro-

ducción de fisuras en los supuestos en el proceso de creación de un campo 

problemático; articulación entre investigación y transformaciones micro-

políticas; rechazo de los especialismos; colectivización de prácticas y afir-

mación de multiplicidades. 

Cuando ocurre una situación de violencia en los territorios periféri-

cos, analizamos con los niños y jóvenes por qué ocurrió el episodio. Por 

ejemplo, durante un taller de pintura con niños de Estrada Velha, un co-

che policial entró repentinamente en la comunidad. Los agentes bajaron 

del vehículo y golpearon a un hombre frente a los niños, quienes comenza-

ron a llorar y gritar. Nosotros también sentimos miedo ante esta situación 

violenta. Después de que la patrulla se retiró, nos quedamos con los niños 

y hablamos sobre lo sucedido. Expresaron su temor de que algún familiar 

pudiera sufrir violencia policial. En los meses siguientes, realizamos acti-

vidades lúdicas utilizando canciones, películas e imágenes sobre violencia, 

racismo y clasismo. Como resultado, los niños crearon una obra teatral 

para cuestionar la violencia policial en su comunidad, incorporando el 

género musical funk para expresar su deseo de simplemente “caminar feli-

ces en la favela donde nací”. 

Queremos enfatizar el carácter inventivo de la Investigación-Acción 

Participativa. Esta invención nos ha permitido rechazar perspectivas que 

conciben la vulnerabilidad como una característica intrínseca e ineludible 

de las poblaciones marginadas. Una de las trampas teóricas más peligro-

sas es ignorar la agencia política de estos segmentos, lo que llevaría a 

prácticas tutelarias (Demetre, 2018). Judith Butler (2015, 2018) nos ayuda 

a reconsiderar esta cuestión en términos más potentes políticamente, se-

ñalando la distribución desigual de la vulnerabilidad por operaciones de 

dominación que maximizan la precariedad inducida en la vida de ciertos 

individuos (Pelbart, 2019). Apostar por una investigación participativa en 

los márgenes implica la producción de una investigación marginal: realiza-

da en los márgenes y al margen de las formas hegemónicas de investiga-

ción. La reflexividad es clave para abrir estas posibilidades creativas y par-

ticipativas (Denzin & Lincoln, 2006), requiriendo que el investigador des-

centre constantemente su posición de privilegio en la producción del cono-

cimiento. 
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Entendemos la invención como un camino investigativo permeado por 

actos de creación que reinventan la forma de investigar. Tradicionalmente, 

esta forma sigue un continuo lineal y progresivo de pasos sucesivos y pro-

cedimientos de recolección de datos previamente establecidos (Kastrup, 

2009). Experimentar la invención en los márgenes ha implicado radicalizar 

el carácter participativo de la investigación. No basta con participar en el 

estudio diario (Rocha & Aguiar, 2003); es necesario buscar estrategias y 

espacios donde niños y jóvenes sean partícipes del proceso investigativo 

dentro de las condiciones de cada contexto y momento de la investigación. 

La invención implica el poder de la investigación para performar mundos, 

cuestionar, expandir y, quizás, deshacer los márgenes. 

La invención puede estar presente en un dibujo creado por un niño 

que cuestiona la estructura desigual de la sociedad, en una canción de un 

joven que denuncia el racismo en la periferia, en un juego que fomenta 

una mayor implicación comunitaria o en un evento organizado por los 

jóvenes con nuestro apoyo. La invención simbólica de nuevas posibilidades 

de vida ante la opresión es una poderosa herramienta de transformación. 

Como proponen Lacaz, Heckert y Lima (2015), nos enfocamos en las expe-

riencias de jóvenes que desafían prácticas sociales que descalifican las 

formas de vida en los territorios periféricos. Aquí, las prácticas de resisten-

cia se entienden como sinónimo de (re)existencia (Achinte, 2017), como 

persistencia de quienes “se combinan para no morir” en medio del recru-

decimiento de las políticas de muerte y mortificación. 

Siguiendo a Lacaz, Heckert y Lima (2015), al investigar la juventud en 

contextos periféricos, evitamos cristalizar la relación centro-periferia o re-

forzar visiones excluyentes sobre la juventud periférica. Al contrario, al 

analizar los movimientos juveniles en contextos de violencia letal, busca-

mos resaltar la invención de modos de existencia distintos de los patrones 

dominantes y coloniales. Spivak (2010) señala que la periferia está ligada a 

la subalternidad, delegitimando el conocimiento producido por niños, po-

blaciones pobres, negras y femeninas. Sin embargo, investigar con niños y 

jóvenes de la periferia descentraliza la estructura hegemónica del conoci-

miento, haciendo de la ciencia un proceso territorializado, encarnado y 

marginal. Debemos reconocernos en actos de solidaridad radical con estos 

niños y jóvenes en sus territorios, aprendiendo de ellos y co-construyendo 

nuevas formas inventivas de producción del conocimiento. 

 

Consideraciones Finales 

Investigar con niños y adolescentes en los márgenes de las ciudades del 

noreste de Brasil implica un acto de desplazamiento desde el centro del 

poder. Dejamos los centros urbanos y las universidades que reproducen 

jerarquías coloniales en la producción del conocimiento. En este movi-

miento hacia los márgenes, buscamos construir relaciones de confianza, 
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horizontalidad y amor con estos jóvenes y niños, cuestionando el legado de 

exterminio y epistemicidio que ha caracterizado la producción del conoci-

miento científico. 

En estas relaciones construidas en los márgenes, aprendemos de es-

tos niños y adolescentes que la supervivencia exige la invención de nuevos 

mundos en los que se cuestionen la violencia, la discriminación y la muer-

te. En este sentido, debemos cultivar la importancia de la inventiva des-

arrollada por estos niños y adolescentes en la investigación-acción partici-

pativa. Así, tendremos mayores posibilidades de generar un conocimiento 

territorializado, encarnado y con un compromiso social genuino para la 

creación de nuevos mundos en los que la colonialidad del poder, del ser y 

del conocimiento sean desmanteladas. 
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