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RESUMEN

El presente estudio tiene por objetivo describir y analizar aspectos psicosociales de las
prácticas gregarias corporales y lúdicas efectuadas en calles, plazas, diversos lugares públi-
cos y al interior de centros educacionales como colegios y liceos, por parte de niños y
adolescentes. El surgimiento de estas nuevas formas de expresión corporal puede repre-
sentar, para algunos agentes educacionales y autoridades institucionales, la generación de
un problema emergente, singular, asociado al normal desarrollo de la actividad del lugar
correspondiente. Los practicantes de estos grupos son esteriotipados o estigmatizados a
conductas desviadas socialmente vinculados a la delincuencia, la drogadicción, por su for-
ma de vestir y por su comportamiento. El estudio representa el marco conceptual que
pretende investigar a los niños y adolescentes que realizan esta prácticas en la intercomuna
Concepción – Talcahuano (Chile) y, por ende poner en evidencia que estas practicas
corporales pueden ser objeto de una forma de oposición contra un sistema formal y
tradicional de oferta de diversión corporal, lo que podría tener como base los escasos
niveles de participación juvenil son vías de socialización en la diversidad de expresiones en
los espacios formales y educativos, como uso de tiempo libre y esparcimiento.

PALABRAS CLAVES: Jóvenes y adolescentes; skate; prácticas corporales.

* Proyecto Fondecyt n. 1.050.951.



40 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 28, n. 1, p. 39-53, set. 2006

INTRODUCCIÓN

La irrupción de prácticas en las ciudades de deportes urbanos como lo son el
skate o patineta u otras expresiones corporales callejeras, tienen una fuerte incidencia
en los adolescentes y jóvenes del mundo, y nuestro país no está ajeno a ello Actualmente
es común ver a adolescentes que se desplazan por la ciudad a gran velocidad o reali-
zando piruetas que los identifican entre sí a través de sus propios códigos y vestimentas.
Para algunos actores y autoridades públicas estos grupos son identificados o estereo-
tipados como bandas o tribus con prácticas de desajuste social.

En algunos casos estas nuevas prácticas corporales o deportivas se pueden
asociar al movimiento cultural juvenil del hip-hop, pues los jóvenes realizan piruetas
y acrobacias al compás de la música del rap. Se visualiza que estos movimientos
callejeros atraen a los niños y adolescentes que ven en ellos una forma de libre
expresión, que va contra el sistema establecido, canalizando dicho descontento y
necesidad de libertad.

Desde esta perspectiva, todo este movimiento juvenil se asocia en forma
peyorativa al consumo de  droga, delincuencia y violencia en jóvenes con riesgo
social, con problemas familiares, y escolares con un alto nivel de labilidad emocional
frente a estos flagelos sociales. Especialmente cuando se considera que en los últi-
mos tiempos, los medios de comunicación revelan el aumento sustantivo del con-
sumo de drogas, alcohol y tabaco en los jóvenes adolescentes de nuestro país En el
caso particular de la Octava Región, y de las comunas de  Concepción y Talcahuano,
éstas también presentan un alto nivel de consumo de alcohol y drogas en la población
estudiantil, es decir colegios y liceos; estas cifras constituyen una importante voz de
alerta para diversas organizaciones gubernamentales, como el Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (Conace), Instituto Nacional de la Juventud, el
Ministerio de Educación y algunas organizaciones no gubernamentales preocupa-
das por la situación social de los jóvenes. Frente a este importante tema, las actividades
socioculturales y deportes aparecen como una fuente de canalización y orientación,
sin embargo estas parecen no satisfacer ni se identifican plenamente con los jóvenes.

En esta perspectiva, la escuela y liceos como centros educativos, debieran
encauzar estas necesidades reales frente a esta problemática, constituyendo una
oportunidad y un desafío insoslayable. Ello implica necesariamente transformar la
escuela en una comunidad abierta, donde se validen los significados y los contextos,
los niveles de participación y comunicación en la selección de la cultura, y asumir
que los alumnos se interesan en el mundo objetivo, en la medida en que entra a
interactuar en el aprendizaje el mundo de la vida y el mundo social. Ello implica,
asumir una  racionalidad curricular crítica que oriente  la praxis hacia verdaderos
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procesos de legitimación y concientización de los actores de un contexto único e
irrepetible, desafió para una real transformación de la institución escolar como un
espacio formativo y recreativo juvenil.

Es igualmente frecuente escuchar los discursos políticos que invitan al fo-
mento del deporte a fin de evitar el consumo de las drogas, sin embargo todavía no
es posible determinar si la práctica del deporte es una forma eficiente que pueda
ayudar a que los jóvenes puedan dejar algún consumo.

La aparición de estos niños y adolescentes con ropas anchas, gorro al revés,
con sus tablas de skate o patinetas bajo el brazo, que se desplazan por la ciudad,
vienen a producir inmediatamente un rechazo del sistema público que lo asocia al
consumo de algún estupefaciente. Al respecto nos surgen algunas preguntas que
son importantes indicar:

¿El modelo actual imperante en la práctica pedagógica, favorece la adaptación y participación
de los jóvenes en la sociedad?

¿Cómo se caracterizan psicosocialmente estas personas?

¿El comportamiento de estos grupos y el desplazarse por la ciudad debe ser considerado
como comportamiento de bandas?,

¿Estos grupos tienen un comportamiento socialmente desajustado o antisocial?

¿En su constitución y normativas siguen algún tipo de lógica cultural para configuración de
grupos sociales?.

Frente a estas interrogantes es importante poder desmitificar esta imagen de los jóvenes
que realizan actividades no tradicionales y que escapan del sistema formal y tradicional en
el cual han vivido, y desarrollado sus intereses que son propios de su identidad juvenil a
diferencia del mundo adulto.

ANÁLISIS TEÓRICO

La práctica de estas formas de expresión corporal y deportiva no son
esencialmente nuevas, pues ya se practicaban en la época de los inicios del siglo
XX, en que los niños de esa época jugaban con el conocido monopatín, de igual
forma la evolución de estas prácticas que se proyectan hacia otras formas como lo
es el surf en el mar, prácticas de riesgo que exige un alto dominio técnico y corporal.
La evolución de esta practica se proyecta hacia la calle, y es en California donde
aparecen simpatizantes que, provistos de una tabla con ruedas, se comienzan a
desplazar por la ciudad, investigadores como Pociello Ch. (1981), señalan a esta
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ciudad de Norteamérica donde se produce un explosión de prácticas corporales
que van a recorrer el mundo. Estas prácticas se les denominan “Deportes
Californianos” que incluyen el Skaet, Surf, Windsurf, Roller, Mountainbike etc.

La práctica del Skate y el Roller, se fueron haciendo importante debido a las
diferentes piruetas y acrobacias que les caracterizan, estas se popularizaron,
permitiendo resbalarse o desplazarse por los parques, las piscinas vacías, lugares
ideales para desarrollar estas prácticas informales que poco a poco se fueron forma-
lizando. Sin embargo, la dificultad de mantener los espacios por el alto costo
económico que significaba para las instituciones permite que estos grupos comiencen
a desaparecer de los lugares establecidos.

De esta forma, este tipo de práctica se comienza a retirar de la escena
deportiva recreativa, pero esta comienza a cambiar lentamente su orientación, se
transforma en una práctica de calle “urbana” en que aparecen jóvenes dispuestos a
demostrar sus acrobacias y piruetas montados en estos aparatos móviles. Si bien
estas practicas como lo es el skate se mantiene como práctica de montaña, esta se
democratiza en la medida que se proyecta hacia la ciudad y es asequible a todos
quienes premunidos de una tabla se pueden desplazar. Este fenómeno de prácticas
democráticas se observa claramente en Europa con las practicas deportivas de
montaña, es decir, que por la dificultad de llegar a estos lugares la montaña es
“acercada” hacia la ciudad a través de muros artificiales de escaladas que hoy día
invaden los gimnasios de todas la escuelas de Europa. Fenómeno similar se observa
en Chile, pero estas prácticas aún no se democratizan, solo están al alcance de
pequeños grupos sociales o de instituciones.

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE LAS PRÁCTICAS URBANAS

Las prácticas urbanas o de calles, se presentan con características diferentes a
las prácticas deportivas reglamentadas o formales. Algunas de las principales carac-
terísticas que se evidencian al observar son:

• actitud predispuesta de los participantes,
• cambios incesantes de actitud frente a la actividad,
• comportamientos nómades debido a la variación de los lugares de práctica,
• acondicionan espacios útiles para la diversidad de las practicas que se van

generando,
• adaptación de las propias prácticas de los materiales disponibles en el trans-

curso de la actividad que realicen,
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• perseverancia en una de las prácticas deportivas que les puede deparar
placer,

• un alto grado de libertad,
• su propio código o lenguaje, y sus propias reglas.

Las prácticas corporales o deportivas de calle no responden a criterios
formales, la espontaneidad, la auto organización, las prácticas clandestinas y salvajes,
escapan a aquellas que las instituciones públicas o privadas ofrecen a sus practicantes.
En esta perspectiva se puede indicar que los actores públicos como pueden ser las
Municipalidades que tienen la misión de elaborar las políticas deportivas territoriales
no tienen una clara definición frente a estas nuevas prácticas, situación que puede
indicar que las instituciones públicas no se encuentren preparadas para estos cambios.

Los estudios realizados por Pascal Chantelat (2001) en este tipo de jóvenes,
indican que las organizaciones públicas ubican estas prácticas frente a la educación
popular, la política local, la calidad de vida y el medio ambiente, señalando que estas
no representan riesgos para el orden público. Sin embargo en nuestra sociedad
estas prácticas pueden aparecer como perturbadoras del orden público y contrarias
a las organizaciones formales, existiendo la idea conservadora que para practicar
deporte se debe pertenecer necesariamente a un club.

A nivel nacional y particularmente en el medio local se percibe que el dis-
curso público en relación al barrio, parte del postulado de la presencia de una
falta de sociabilidad y una falta de pertenencia al interior de estas, fenómeno que
en la actualidad se presenta en diferentes niveles socioeconómicos; aun cuando
existe la tendencia de asociar estas prácticas con mayor protagonismos en barrios
humildes característicos de la ciudad de Concepción como lo son el Barrio Nor-
te, Pedro de Valdivia Bajo, el Sector la Pólvora y otros, igualmente de Talcahuano
con sus sectores característicamente identificados como lo son los barrios de los
Lobos, Centinela, Hualpencillo etc. La realidad nos revela que las diversas proble-
máticas sociales, tales como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, son igual-
mente vivenciadas en las clases medias y altas (cf. DIDECO, Municipalidad de
Talcahuano, Concepción).

Desde esta perspectiva, las practicas corporales a través del Skate o patinetas
no solo pueden aparecen como un medio de recreación social importante de estos
grupos de jóvenes, sino que también como un espacio de reinserción social,
desarrollo personal y colectivo, que la escuela puede incorporar con propósitos
educativos, centrados principalmente en las temáticas transversales.
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Desde la perspectiva sociológica, las lógicas de funcionamiento de los jóvenes
deportistas auto-organizados se consideran en dos aspectos centrales uno es la
banda o grupo y el otro, es el territorio (CALLEDE, 1992; ARVIN-BÉROD, 1985).

• La banda o grupos de jóvenes deportistas constituye a un grupo de ado-
lescentes que pueden construir su identidad colectiva a partir de algunas
referencias que les propone su barrio o lugar; dicho de otra forma, el
sentimiento de pertenencia al barrio que en este caso es el fundamento
de la identidad. Esto hace que el grupo o banda aparezca como una for-
ma de refugio socio-afectiva donde cada uno es reconocido por sus pares
y al mismo tiempo, se reconoce como miembro de la banda o grupo.

• La fuerte referencia del barrio permite crear un nivel de relaciones muy
estrechas entre los jóvenes centrada principalmente en el grupo de ami-
gos, desarrollando un débil movimiento espacial y geográfico. La noción
de territorio está ligada al comportamiento de la bando o grupo, que
desarrollan una fuerte lógica comunitaria centrada en un lugar específico.
Estos definen su espacio, en este caso el barrio se representa como un
lugar de refugio comunitario o comunidad protegida.

Según un esquema funcionalista, la socialización de los jóvenes tiene dos
vertientes principales opuestas: la calle y el club. La tendencia es indicar que es el
club o institución que permite la socialización más completa y abierta, por lo tanto
las actividades de la calle pueden funcionar desde una aproximación más “entre
nosotros” que puede ser más limitante desde esta perspectiva.

Dentro del análisis propuesto por Baeza (2000), señala que los procesos
identitarios aparecen como un aspecto importante en estas prácticas corporales o
deportivas. Según Baeza, el fenómeno de la identización obedece a tres clases de
posicionamientos:

1.Posicionamiento espacial, es decir, la apropiación simbólica de un espacio
físico (físico o simplemente simbólico) y todo lo que este contenga (desde
la naturaleza hasta un patrimonio cultural), según un proceso de diferen-
ciación o singularización indispensables.

2.Posicionamiento relacional, es decir el establecimiento de un modo parti-
cular de reconexión con el mundo externo según mecanismos relacionales
no menos singularizados, con el propósito de una reintegración del sujeto
o del grupo en la sociedad.
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3.Posicionamiento temporal, es decir la apropiación de un tiempo pretérito
(una historia) y la tentativa de apropiación que permite asegurar una especie
de continuidad temporal, visualizando ese “algo” que puede satisfacer
nuestro tiempo existencial.

Si tratamos de darle un concepto de identidad podemos decir que puede ser
entendida como el conjunto de operaciones mentales propias de la toma de control
del espacio y el tiempo. En el caso de los jóvenes que practican estas actividades
corporales y se desplazan en estos instrumentos, asumiendo un fuerte nivel identitario
que va muy relacionado a la identidad social. En esta perspectiva los conceptos de
capital cultural y capital económico (Bourdieu, 1988) pueden tener una importancia
en la noción de identidad de estos jóvenes.

Por otra parte, Alain Loret et Anne-Marie Wasser (2001) la ciudad aparece
como un lugar de marchas que invitan al carnaval, la rollermania que permiten a la
masa o muchas personas el desplazamiento por lugares públicos, las grandes fiestas
como la Friday Night Fever de Paris, la Blade Night de Berlín o la Friday Night Skate
de Ámsterdam, estas grandes manifestaciones que en un principio aparecen como
agrupamientos espontáneos permiten la convivencia, la solidaridad que quienes
participan en este juego de roles.

Frente a esta invasión del espacio urbano y público, es importante preguntarse
¿Qué significa está gran invasión de adeptos? ¿Quiénes son los que practican estas
actividades de carácter no reivindicativo?, ¿Cómo se pueden interpretar estos com-
portamientos, estos obedecen a campañas comerciales?, ¿De que forma deben actuar
las comunas frente a este fenómeno?. La explicación de estos fenómenos sociales no
es fácil como lo señalan los autores, ya que desde la perspectiva del marketing se
denomina “earlier adoptives”, es decir que el mercado de nuevas tecnologías de la
información y comunicación como lo son internet, celulares, wap, palm pilot, baladeur
mp3, permiten y favorecen a los skaters la movilidad y la autonomía.

Los efectos del desplazamiento urbano como lo son el skate, representan un
movimiento lleno de transformaciones tecnológicas, técnicas, culturales y sociales
que no está alejada del marketing. En este aspecto, las grandes industrias han influido
claramente en el desarrollo de estas prácticas, principalmente a través de la
renovación tecnológicas.

Para los que practican estas actividades el nivel de nuevas sensaciones tienen
un gran valor, algunos aprecian sus propias marcas, para otros el placer que les
produce encontrarse en una fase aérea, en este caso los aspectos estéticos de la
practica son esenciales, ya que les permite sus propias creaciones individuales. El
grado de libertad representa un aspecto fundamental.
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Lejos de ser una simple moda, estas prácticas urbanas aparecen como una
reivindicación social en relación a la práctica deportiva y por otra parte a la ciudad o
barrio. Desde esta perspectiva aparece como una contra cultural deportiva y urbana.

De la misma manera Habermas, J. (2001) señala que resulta relevante, en-
tender los significados y construcciones propias de los actores, Habermas, plantea
el concepto de mundo de la vida, el cual se configura desde la visión de los actores
y aparece como el contexto, creador de horizonte, de los procesos de
entendimiento. Coherente con lo anterior, para el autor, en la práctica comunicati-
va cotidiana las personas no solo salen mutuamente al encuentro en la actitud de
participantes, sino que también hacen exposiciones narrativas de lo que acaece en
el contexto de su mundo de la vida. Por ello, la integración social del mundo de la
vida se encarga de que las situaciones nuevas que se presenten en la dimensión del
espacio social queden conectadas con los estados del mundo ya existente, es decir,
cuida que las acciones queden coordinadas a través de relaciones interpersonales
legítimamente reguladas y da continuidad a la identidad de los grupos en un grado
que baste a la práctica comunicativa cotidiana.

La socialización de los miembros de un mundo de la vida se encarga, final-
mente, de que las nuevas situaciones que se producen en la dimensión del tiempo
histórico queden conectadas con los estados del mundo ya existentes; ello implica
asegurar a las generaciones siguientes la adquisición de capacidades generalizadas
de acción y cuida de sintonizar las vidas individuales con las formas de vidas colectivas.

Desde la perspectiva deportiva los skaters son grupos que no están
estructurados y reglamentados por un estatus estructurado, en el caso de los skates
estos se agrupan por relaciones informales unidos solamente por el juego del mo-
mento, lo que significa que las instituciones deportivas estructuradas no reconocen
a estos grupos y aparecen como instancias marginales desde el punto de vista
deportivo.

Desde la perspectiva sociológica analizar las nuevas prácticas corporales o
deportivas de la calle o urbanas, es también analizar a un movimiento contestatario
importante, esto significa que el análisis se debe realizar a partir de la sociología
urbana en la medida que estos grupos ocupan los lugares públicos como ellos
perciben igualmente la ciudad apropiándose de manera concreta y simbólica. De
esta manera, la practica del skate aparece como un excelente indicador de análisis
de la cultura urbana (CALOUGIROU; TOUCHÉ, 1995). En Lausanne, Suiza, representa
el ejemplo de un proyecto colectivo entre todos los actores que forman la ciudad,
la idea de pensar en una ciudad colectiva es importante. Estás micros sociedades
permiten un aspecto innovador en la cual se mezclan los espacios urbanos, la
economía popular, la cultura contemporánea. En este aspecto, los instrumentos de
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desplazamientos como el skate que puede cumplir un rol social importante, de una
parte, permitir el desarrollo de los jóvenes ocupando los espacios sin restricciones,
y por otra parte, como un medio de transporte que les permite un acercamiento
hacia sus actividades.

El skate desde algunos años se han transformado en una verdadera cultura
urbana y que permite la participación de diferentes grupos de edades, especialmen-
te de los jóvenes de 8 a 20 años. Para algunos periodistas, estos grupos se denominan
simplemente “tribus” ya que estos se mantienen unidos y casi cerrados en ellos
mismos, desde esta óptica podemos decir que algunos grupos si se conservan cer-
rados de tal manera de no permitir que su mundo se deteriore frente al resto, ellos
poseen sus propios códigos y redes de informaciones. Desde otra perspectiva,
estas tribus se distinguen según dos lógicas: una es el aspecto técnico y el otro es el
tecnológico. Igualmente se pueden distinguir desde una perspectiva cultural, técnica
y otra tecnológica.

La presencia de algunas tendencias entre los grupos o tribus de skater marcan
la diferencia como:

• La Tribu de los skates danzantes.
Son grupos que poseen mayor edad entre sus pares, son una tendencia
exhibicionistas entre sus pares. Su técnica es la utilización de ciertos pasos
de danza especialmente en el roller, todas estructuradas en ciertas
coreografías de tipo break, hip-hop, funky, disco o raggamuffin. Ellos están
siempre acompañados de sus equipos de música, él cual tienen siempre
el volumen al máximo, le gusta mostrarse en público.

• Las prácticas agresivas.
Calificados de acróbatas por las organizaciones formales, estos se dividen
en dos grupos: Las técnicas agresivas light o acrobáticas, son técnicas nacidas
de la calle, esta es una técnica de exhibición y de expresión, que utilizan
las barandas o instrumentos que ellos mismos fabrican. Estos grupos, los
integran adolescentes y jóvenes, son reacios a utilizar protecciones, ellos
les gusta el look Rusty James, utilizan collares, bluzones anchos, son rapa-
dos, hostiles a estructuras organizadas.
La técnica acrobática stunt, este grupo de rollers y de skates, son los más
agresivos. Estos grupos utilizan el mobiliario urbano de forma permanen-
te, consumen mucho material videos, revistas. La noción de Team es muy
usada en estos grupos, ellos reciben una fuerte influencia mediática.
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• Los Callejeros (treeteurs).

Se trata de un grupo de jóvenes adolescentes que no aceptan ningún tipo
de reglas establecidas, estos son los verdaderos surfs urbanos. Esta tribu
poseen dos palabras maestras: libertad y creatividad. Ellos representan a
los grupos más bulliciosos y los que más problemas les pueden causar a
los peatones con sus baladas y desplazamientos. Estos explotan el mobiliario
urbano y de esta forma son expulsados de los lugares públicos,
transformándose en grupos nómades. Este movimiento permanente los
conduce hacia las escaleras, bancos de las plazas, barreras inclinadas u
otros aparatos que estos puedan inventar y construir. Estos grupos practican
hasta lograr dominar el movimiento de una figura determinada, voluntad
y perseverancia son palabras claves de esta tribu. Estos grupos no son
delincuentes, sin embargo poseen una moda muy particular, que está
compuesta por un pantalón tipo baggy paint o baggy shorts, por su anchura
les permite realizar mayores evoluciones y destrezas.

• Los ramperos.
Su nombre proviene de las ramplas o lugares para realizar destrezas y
acrobacias, las ramplas obligan a realizar técnicas particulares para alcanzar
velocidades aceptables que les permitan realizar sus acrobacias. Para este
grupo el entrenamiento tiene un valor fundamental, esto exige una
capacidad física adecuada para este tipo de acciones. La expresión corpo-
ral es fundamental en las practicas, la búsqueda de la perfección, el gesto
bien trabajado son aspectos importantes en este tipo de practicas. La música
representa un factor de estímulo necesario para este grupo de rollers y
skates. Estos grupos de ramperos son generalmente auspiciados por algunas
empresas que promocionan productos.

UN INTENTO DE COMPRENSIÓN

De acuerdo a las características de estos grupos, Habermas (2001) señala que
los intereses cognitivos técnicos, prácticos y emancipador constituyen tipos de
conocimiento mediante las que se genera y se organiza el saber en nuestra sociedad.
Estas tres formas de saber son: empírico-analítico, la histórico-hermenéutica y la crítica.

Desde esta perspectiva, Grundy (1994), sostiene que el interés técnico da
lugar a una determinada forma de acción. Se trata de una acción instrumental “regida
por reglas técnicas basadas en el saber empírico”, es decir, si mediante la observación
y la experimentación, podemos descubrir las “leyes” que rigen la forma de aprendizaje
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de los niños, presumiblemente podemos estructurar un conjunto de reglas que, de
seguirse, promoverán el aprendizaje. En resumen, el interés técnico constituye un
interés fundamental por el control del ambiente mediante la acción de acuerdo con
reglas basada en leyes con fundamento empírico.

En segundo lugar, el interés práctico apunta a la comprensión. Se trata de un
cambio, de un interés por comprender el medio de modo que el sujeto sea capaz
de interactuar con él. El interés práctico se basa en la necesidad fundamental de la
especie humana de vivir en el mundo y formando parte de él, y no compitiendo
con el ambiente para sobrevivir.

La interacción, desde esta perspectiva, no consiste en una acción sobre un
ambiente previamente objetivado (o sea, considerado como objeto); se trata de la
acción con el ambiente (orgánico o humano), considerado como sujeto en la
interacción. De igual manera, el saber que orienta esta acción es subjetivo, no ob-
jetivos

El interés técnico no facilita la autonomía ni la responsabilidad porque se
preocupa del control. Sin embargo el interés por el control facilita la independencia
de algunos, pero se trata de una falsa autonomía, porque es una “autonomía” que
lleva consigo la consideración de los demás humanos y/o del medio como objetos.
Por tanto, las orientaciones fundamentales hacia el razonamiento técnico o el práctico
no aseguran que se facilite el interés, aún más fundamental, por la autonomía y la
responsabilidad. Debe tratarse de un interés por liberar a las personas de la restricción
ejercida por lo técnico y del posible fraude de la práctica. Es el interés por la
emancipación, el llamado interés emancipador.

Mientras los otros dos intereses se ocupan del control y de la comprensión,
respectivamente, el emancipador se preocupa de la potenciación, o sea, de la
capacitación de individuos y grupos para tomar las riendas de sus propias vidas de
manera autónoma y responsable. El interés cognitivo emancipador puede definirse
de este modo: un interés fundamental por la emancipación y la potenciación para
comprometerse en una acción autónoma que surge de intuiciones auténticas, críti-
cas, de la construcción social de la sociedad humana.

En el caso de los jóvenes que practican el skate el interés emancipador del
conocimiento da lugar a la acción autónoma, responsable, basada en prudentes
decisiones informadas por cierto tipo de saber. El interés emancipador genera teorías
críticas, las cuales son teorías acerca de las personas y sobre la sociedad que explican
cómo actúan la restricción y la deformación para inhibir la libertad.

La escuela es una encrucijada de culturas, por ello que se pueden identificar
cinco tipos de cultura, que componen la cultura escolar en la sociedad neoliberal.
Estas son: cultura crítica, cultura social, cultura institucional, cultura experiencial y
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cultura académica. La primera de ellas – cultura crítica –, responde al conjunto de
significados y producciones de los distintos ámbitos del saber y del hacer que han
ido acumulando los grupos humanos a lo largo de la historia, esta cultura crítica
evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo y es diferente para los distintos
grupos humanos. En segundo lugar, la cultura social, el autor la entiende como el
conjunto de significados y comportamientos hegemónicos en el contexto social,
está compuesta por valores, normas, ideas, instituciones y comportamientos que
dominan los intercambios humanos. Seguidamente, la cultura institucional, es en-
tendida como el conjunto de significados y comportamientos que genera la escuela
como institución social, es decir, las tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias
que estimula y se esfuerza en conservar y reproducir la escuela condicionan clara-
mente el tipo de vida que en ella se desarrolla. La cultura experiencial entendida
como la peculiar configuración de significados y comportamientos que los alumnos
y alumnas de forma particular han elaborado, inducidos por su contexto, en su vida
previa y paralela en la escuela, mediante los intercambios “espontáneos” con el
medio familiar y social que ha rodeado su existencia. Y finalmente la cultura académica,
entendida como la selección de contenidos destilados de la cultura pública para su
trabajo en la escuela: el conjunto de significados y comportamientos cuyo aprendizaje
se pretende provocar en las nuevas generaciones a través del a institución escolar

A MODO DE CONCLUSIÓN

Al revisar la práctica del deporte urbano es posible descubrir una riqueza
semántica y conceptual que ayuda a comprender la actual vida urbana que tienen
los jóvenes adolescentes en las diversas ciudades del planeta. De igual forma, este
tipo de deporte puede ser un llamado de atención a las entidades sociales, y las
instituciones educativas que deben adecuar sus esfuerzos a una nueva realidad ju-
venil.

En este análisis temático se ha buscado construir un referencial teórico que
facilite el estudio y la comprensión de los deportistas urbanos que habitan y ocupan
los espacios urbanos de las intercomunas de Concepción y Talcahuano, Hualpen
(VIII Región de Chile), a fin de obtener una perspectiva investigativa diferente a las
tradicionales que se aplica en el tratamiento que recibe la cultura juvenil actual.

Por tanto, resulta evidente que el concepto homogéneo de identidad juvenil
necesita ser revisado y contextualizado en cada uno de sus manifestaciones y
dimensiones, donde sus resultados ayuden a perfilar mejores políticas educativas,
deportivas y sociales para el logro pleno del ser adolescente regional.
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En este contexto, la emergencia híbrida del ser adolescente urbano – que
puede ser visualizada a través del deporte de la calle – puede ayudar a dimensionar la
tensión existente entre la actual visión estereotipada del sujeto juvenil con estas mani-
festaciones que escapan a su “natural” expresión socio –cultural, donde los deportes
tradicionales y oficiales no son parte de esta práctica juvenil cultural cotidiana.

Con todo se percibe una suerte de tensión identitaria en el ser juvenil del
adolescente que habita en la Octava región del país, que reproduce el conflicto
entre lo local y lo global, donde el concepto de espacio y acción humana tienden a
redefinirse en estos “nuevos territorios” que se colonizan por estas nuevas practicas
deportivas que, no obstante, suelen ser impulsadas por el propio mercado median-
te una resignificación de la propia identidad juvenil en la acción deportiva diferente

O skate urbano juvenil: uma prática social e corporal em tempos de
ressignificação da identidade juvenil chilena

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo descrever e analisar aspectos psicossociais
das práticas gregárias corporais e lúdicas realizadas nas ruas, praças, nos diversos lugares
públicos e no interior de centros educacionais, como escolas e espaços recreativos, por
parte de crianças e adolescentes. O surgimento dessas novas formas de expressão cor-
poral pode representar, para alguns agentes educacionais, e autoridades institucionais, a
geração de um problema emergente, singular, associado ao normal desenvolvimento da
atividade do lugar correspondente. Os praticantes desses grupos são estereotipados ou
estigmatizados, pois suas condutas são consideradas desviadas socialmente, vinculadas à
delinqüência e às drogas, pela maneira de vestirem-se e por seus comportamentos. O
estudo representa o marco conceitual que pretende investigar crianças e adolescentes
que realizam essa prática na comunidade de Concepción – Talcahuano (Chile) e, conse-
qüentemente, destacar que tais práticas corporais podem ser objeto de uma forma de
oposição contra um sistema formal e tradicional de oferta de diversão corporal. O que
poderia ser entendido como escassos níveis de participação juvenil são vias de socializa-
ção na diversidade de expressões nos espaços formais e educativos, como o uso do
tempo livre e entretenimento.
PALAVRAS-CHAVE: Jovens e adolescentes; skate; práticas corporais.

Urban youth skateboarding: a social and bodily practice of
Chilean youth in times of  new identity constructions

ABSTRACT: The study presented here aims to describe and  analyze psychosocial aspects
related to  gregarious corporal and recreational activities carried out by children and youth
on city streets, squares and in other public areas as well as in educational centers (schools,

(continua)
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colleges and universities). For some educators and institutional authorities, the develop-
ment of these new forms of corporal expression represent the genesis of a singular
emergent problem, albeit associated with normal processes of development. The practices
of these youth groups have been socially marked and stigmatized as deviant behavior
linked to delinquency, drug addiction and dealing and so forth, associations that to a large
extent are based only on particular subcultural habits such as style of dressing. This study
presents the conceptual framework for research to be carried out on the children and
youth who participate in these activities in the inter-urban centers of Concepción and
Talcahuano (Chile), and may ultimately provide evidence for the notion that such bodily
practices become a kind of opposition to the formal and traditional offer of forms of bodily
recreation and entertainment which have not been able to engage large numbers of
youth. Thus, these new practices may represent a new means of socialization which
respects the diversity of young people’s modes of expression and the ways in which
people use their free time and recreational opportunities.
KEY-WORDS: Youth and adolescents; skateboarding; bodily practices.
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