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Textos nómadas: Identidades y cultura
juveniles: Un estudio de caso en Quito

María Soledad Quintana A*
msquintanaa@yahoo.com

Introducción

En el último cuarto del siglo XX,las fuertes transformaciones so
cio económicas incidieron en la modificación del panorama cultural,
de cuya influencia los y las jóvenes no estuvieron ajenos. Como aspec
to central en esta transformación se señala al impulso suscitado por la
Revolución Científico- Técnica, que promovió la renovación de los
medios de producción a mediados de los años setenta, lo que condujo
a una etapa de reorganización productiva, generadora de condiciones
materiales hasta entonces inéditas.

Toda esta transformación, aparece en un período de desencanto
social tras la descomposición de la esfera de lo público y la pérdida de
credibilidad de las instituciones estatales que acaso, hasta unos veinte
años atrás, servían de referente social y en el que los medios masivos se
asumen a sí mismos como capaces de abarcar los espacios que ha "de
jado de lado" el Estado.

Se ha declarado a esta etapa como el ocaso de racionalidad Mo
derna por la caída de los "grandes relatos" y de los proyectos políticos a
largo plazo que se reconocían en metas de progreso, como marcas de
una época en la que, los actores sociales, gracias a esta visión de totali
dad, dotaban de sentido a su experiencia de vida particular.

Es la cara de la moneda en la que la Revolución Científico-Téc
nica se nos muestra por el lado de la transformación económica y rna-

* Estudiante Maestría en Estudios de Género, FLACSO,sede Ecuador.
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terial de la sociedad, y de un exacerbado consumismo, en el que se tie
ne por objetivo último la satisfacción inmediata y la vivencia del mo
mento, que presenta como característica primordial el repliegue hacia
lo privado y el culto al cuerpo expresado en nuevos valores; sin embar
go, este individualismo de reciente data en la sociedad ecuatoriana, no
ha forjado nuevos escenarios o expectativas en lo social frente a las
enormes brechas de desigualdad que se vienen presentando con fuerza
hace dos décadas atrás y frente al proceso de globalización que ha afec
tado en mayor o menor escala a todas las relaciones sociales involucra
das en él.

En este contexto, lo urbano aparece como lugar de transforma
ción en el que se reconstruyen identidades al desplegarse nuevos uni
versos simbólicos, que anuncian el advenimiento de comunidades
transnacionales de consumo y en el que el sentido mismo de la consti
tución de lo imaginario pasa a tener idénticos referentes, gracias al
enorme flujo de información que se recibe cotidianamente, pues en es
ta época como nunca antes, las ciudades exhiben las mismas vitrinas y
pantallas, los mismos bienes y mensajes.

Tomados desde el análisis antropológico, el consumo se convier
te también en locus privilegiado para el análisis de las diferencias y la
disposición de la alteridad, es decir, se transforma en un vastísimo cam
po en el que se puede explorar la propia identidad, pero no ya como un
hecho mimético y aislado sino como la posibilidad de "ser".

Las identidades urbanas se transforman en fundamentos de sen
tido, sustratos dinámicos y muchas veces transitorios, frente a la nece
sidad del ser humano de re- pensarse y de re- presentarse frente a los
otros. Entre los jóvenes urbanos, las identidades son socialidades emer
gentes que enuncian estrategias de vida, dadas por la expresión de có
digos canónicos de saberes/ poderes.

Ante el discurso moral y paradójico de la sociedad contemporá
nea frente el ejercicio del consumo, no en tanto práctica sino como
manifestación de pérdida de una identidad primigenia y de rituales in
culcados, queremos con el presente trabajo dar cuenta de las transfor
maciones que se van delineando tanto en la comunicación y en la
cultura, con una mirada más allá de la "evidencia" de un consumo de
bienes transterritoriales, sino de éstos como mecanismos de significati
va importancia dentro de la construcción identitaria juvenil, elementos
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identificadores y diferenciadores que emergen con fuerza en realidades
locales que se instalan en espacios y cuerpos.

Así, a pesar de que la sociedad no otorgue valor ni beneficio al
"ritual" de consumo juvenil, los y las jóvenes no se convierten por ello
en un grupo social indiferenciado, sino muy por el contrario, se trata
de agentes culturales con características propias que se enuncian en
normas, estéticas y estilos de vida distintos entre sí. El interés desde el
trabajo con un grupo específico fue, apuntar una de las diversas reali
dades de los jóvenes en nuestro entorno; de indagar en las percepcio
nes, prácticas y valoraciones de los jóvenes, a los que no se señala sino
en la letra de una ley difusa o de los comentarios criminalizadores de
espacios amarillistas, por eso creemos que es precisamente el enfoque
antropológico una herramienta eficaz que, de una parte, nos permite
analizar los procesos sociales y culturales que se generan en grupo so
cial y de otra, porque la Antropología es una disciplina que se ha veni
do ocupando teórica y metodológicamente de la llamada "otredad", y
esto abre la posibilidad de entender a un grupo social diverso entre sí y,
a momentos, "alter" de su misma sociedad.

Es una época marcada por los constantes cambios que se están
produciendo en la sociedad, dentro de este contexto "globalizador de
sentidos': y en el que las "culturas juveniles" a pesar de este horizonte,
expresan una constante búsqueda identitaria basada en la proliferación
de particularidades culturales, de estilos y de consumos, pero también
de una separación simbólica y jerarquizante tendiente a generar meca
nismos de exclusión hacia los "diferentes".

El término "culturas juveniles" emerge en el panorama social
cuando la juventud deja de ser una etapa de tránsito y se convierte en
un estado permanente del ciclo vital; la categoría "joven" terminaba en
el corto plazo o era un hecho simplemente inexistente en ciertas socie
dades, pues los sujetos adquirían responsabilidades y roles propios de
lo que hoy se considera la edad adulta. Actualmente se considera que
un joven entra en la adolescencia a los doce años - al terminar la pri
maria- es decir, la infancia, y sale del "estado" de juventud a los treinta
años o más, generalmente cuando ha terminado sus estudios o ha con
seguido un trabajo estable. Es un período de semi independencia que
se cree dura entre quince y veinte años, pero nosotros vemos en esta
una etapa (y solo para determinados sujetos sociales en el mismo ran-
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go etario) de mayor estabilidad en cuanto a referentes materiales, y por
tanto es una época de exploración de identidad.

Dentro de este conglomerado social se construyen tantas ads
cripciones identitarias culturales cuantas afiliaciones y construcciones
se dan en torno a nuevos sentidos, otorgando a la información que re
ciben o a diferentes raíces culturales, nuevas valoraciones, por lo que la
identidad deja de ser algo vinculado a la nación, a la religión o a una
ideología partidista.

Cada asociación juvenil se convierte en un nuevo espacio en
donde se hacen menos visibles- aunque no inexistentes- las diferencias
de clase, y en donde las oposiciones se marcan en estéticas y éticas
particulares, frente a un mundo en el que lo real parecería reemplazar
a lo simbólico, procurando mayor rendimiento, rapidez, inmediatez,
proactividad.

Las identidades juveniles se hacen particularmente visibles en la
agrupaciones o tribus urbanas; este neotribalismo caracterizado por la
fluidez, expresa cambios en torno a lo que sucede en la ciudad, princi
palmente en el campo de las relaciones interpresonales, pues su interac
ción ya no se sustenta, como en épocas pasadas, en contratos políticos
o ideológicos, sino que se consolidan en su accionar como "comunidad
emocional" de rituales y valoraciones ético y estético compartidos.

Estas nuevas asociaciones transitorias y fluidas (respecto a las de
los años sesentas y setentas, más rígiads y esquemáticas) se expresan a
través de dos elementos fundamentales en la interacción: cuerpo y es
pacio. Ambas nociones: tiempo y espacio se han modificado gracias al
avance de la tecnología, provocando nuevas distancias sociales aún te
niendo en cuenta que ambos elementos son condiciones a priori del
entendimiento. Al cambiar el tipo de socialización y de contexto socio
cultural, el mundo adulto no llega a compartir del todo el modo en que
experimentan los y las jóvenes estas categorías, pues se trata de una
nueva relación con lo tecnológico, con el mercado y con las institucio
nes, ya que se presentan como portadores de una cultura propia en la
que el espacio se transforma en elemento existencial- vivencial.

De manera que este sujeto "joven", imaginado, es frente a la ins
titucionalidad formal y homogenizante un sujeto con una dotación
identitaria irreductible que le resulta difícil de registrar y procesar, ad
mitida en algunos casos, pero siempre bajo la mirada vigilante como la
que se tiene ante las amenazas.
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Los neotribalismos se apartan de los discursos lineales, donde la
acción espacial, gestual, corporal produce nuevas formas de relaciona
miento y de saberes y por tanto desbordan a la palabra y atribuyen al
cuerpo nuevos alcances, en la medida en que no se formula un ser pu
ramente hedonista, sino un "yo" individuo y un "yo" integrado.

El cuerpo opera como significante de un discurso y de un ima
ginario social. Un cuerpo clásico que, conforme a la regla, proporciona
tranquilidad y por tanto sus desplazamientos y actividades no despier
tan una atención exacerbada en el malestar de la moral pública capaz
de generar diferencias y exclusiones sociales. Los etiquetajes sociales so
bre el cuerpo rigen las interacciones en la vida social, circuncribiendo
como amenaza a aquello que no se conoce, pues se dice más normal
"absorber" los códigos, en el que cada cuerpo se mira en el otro como
en un espejo, con el que se identifica. Se observan en el espejo sus pro
pias actitudes y comportamientos, sin que ello cause asombro o asuste.
Es el ritual del cuerpo admisible o no en el que, cualquier alteración, se
transforma socialmente en estigma, y su reacción frente a este cuerpo
"sui géneris", tiende a generar un sutilísma red de prevención y una "je
rarquía del miedo': lo que ocurre con el cuerpo "tribal" que, por el con
trario encuentra en sus prácticas corporales un campo de batalla con el
modelo corporal adulto.

Se piensa (a veces a la ligera) que la parafernalia de sus modas
consiste en objetos desmontables y de adorno, sin tomar en cuenta que
muchas veces están "instalados" en el propio cuerpo como una marca,
unas veces como máscara a la que puede dejarse de lado de acuerdo a
las exigencias, pero que las más de las veces da testimonio de un "yo"
auténtico que busca mostrarse, gustar y afirmar un estilo propio.

El presente trabajo desarrolla cuestiones relativas a las fomas de
constitución de la identidad juvenil en el espacio urbano, teniendo co
mo objetivo principal enfocar la riqueza de la diversidad y el valor de
esta temática en los estudios antropológicos que orientan su interés ha
cia la comprensión de lo "otro". Quisimos hacer esta lectura porque a
nuestro parecer, el análisis que se nos presentaba desde la perspectiva
de clase social nos pareció una limitante, tras la observación directa de
la cotidianidad social del grupo social con el cual trabajamos, por el ca
rácter desbordante que para nosotros significó esta experiencia. Dentro
del estudio, si bien el aspecto ecónomico no deja de ser importante so
bre la expresión material de esta construcción identitaria (principal-
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mente en lo referente a la estética), nos pareció interesante entenderlo
a través de los inmensos flujos de información que reciben las comuni
dades mundiales y su resignificación en lo local, mediante la constitu
ción de estás comunidades de sentido o "tribus", que al tiempo han ser
vido de base para la visibilización de su producciones culturales urba
nas y de sus percepciones, de lo que debiera ser la constitución de ciu
dadanías culturales.

De manera que, con vistas a comprender este proceso dentro del
grupo de jóvenes escogido, planteamos de inicio algunos objetivos. El
primero consistió en descubrir si al interior de este grupo de jóvenes
podrían reconocerse discursos que conduzcan a la comprensión de una
manifestación identitaria en particular, y que se diera dentro del espa
cio en el que realizan su actividad cotidiana.

Como segundo objetivo guía, quisimos abordar las diversas in
terpretaciones provenientes de estos sujetos acerca de los espacios, en
tendiendo éstos como: ciudad, parque, pista de patinaje, espacios pri
vados, lo que nos permitiría encontrar diferencias simbólicas y territo
riales del "propio" espacio con respecto a otros espacios considerados
de propiedad privada.

De otras inquietudes que surgieron respecto a este tema, plante
mos como objetivo específico, encontrar percepciones diversas dentro
grupo acerca del uso de los espacios y manejos del cuerpo en la ciudad,
y una vez encontradas, medir el grado de exclusión respecto de ciertas
actividades corporales a través de las representaciones sociales.

Quisimos además descubrir a partir de su propia experiencia
como agrupación juvenil, si consideraban que su actividad constituía o
no una estrategia de participación ciudadana, en el sentido no formal
del término, y si ésta podría convertirse en un capital simbólico capaz
de visibilizar las relaciones existentes entre estructuras y sujetos
sociales.

De lo anterior comprenderíamos que las formas- estrategias de
representaciones, valores y normas grupales pretenden romper con
ciertas normas estéticas de manejo de cuerpo y espacio tradicionales.

Como primera hipótesis considerábamos que existen espacios
urbanos en los cuales se realiza un proceso de identificación entre los
jóvenes, lo que se puede observar en los estilos similares de vestuario e
imagen personal; siendo así esto parecería generar al interior de estos
espacios, un proceso de identificación con referencia a experiencias es-
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téticas. Como lo expresa Maffesoli en su conceptualización de "pasión
compartida", en la que refiere el proceso de reconocimiento e identifi
cación externa de los individuos, cuyo acento sobre lo estético promo
vería modos de vida e ideología fundamentadas en "uniformes para
vestir" o "valores sexuales",que aunque determinados por las condicio
nes históricas sociales y económicas, estarían reflejando modos de pen
sar y de actuar.

Nuestra segunda hipótesis considera que el área de patinaje, es
pacio central de la actividad de este grupo dentro del Parque", consti
tuye un sitio para la reunión y la comunicación, lo que se observa en la
participación de códigos comunes expresados mediante lenguajes cor
porales o formas verbales que responden a esta nueva creación de sen
tidos, que nos permitieran hablar de un "espíritu colectivo" fundamen
tado en cuestiones simbólicas por las que se definen lazos de pertenen
cia a un grupo determinado.

Por último, otra hipótesis de esta investigación estimaba que la
actividad "skater" promovida por este grupo de jóvenes y reconocida
como eminentemente urbana, se da no solo entorno de un espacio fí
sico destinado para tal acción, lo que se observa en la participación di
recta sobre la pista, sino también mediante la ocupación de espacios
considerados de "propiedad privada", y que al ser ejecutados de esta
forma son juzgadas socialmente como acciones violentas, en defensa de
los conceptos dados acerca de la propiedad y de los límites moralmen
te impuestos.

Para dar respuesta a los objetivos que dieron origen a este traba
jo, el enfoque teórico que adoptamos está construido sobre la base de
las propuestas de diversos autores, que abordan el tema de los espacios
urbanos y las bases para la construcción de la identidad, contando ade
más con una propuesta que enfoca directamente la cuestión de las cul
turas juveniles en América Latina.

Tales propuestas nos han brindado las entradas explicativas para
el tema de la construcción de las identidades urbanas; pero debemos
señalar que estas opciones teóricas no provienen exclusivamente de la
literatura antropológica sino, en general, de las Ciencias Sociales. Este
encuadre teórico nos ha brindado la posibilidad de organizar con
ceptos alrededor de los elementos constitutivos de la identidad: espa
cios y cuerpos, encaminados hacia un momento final que consiste en
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un acercamiento al tema de los jóvenes, manejos de cuerpo, espacio e
identidad.

Desde su aspecto simbólico y como elemento fundamental en la
construcción de la identidad juvenil, el espacio se transforma en ele
mento de apropiación individual y grupal, partiendo de la noción de
microespacio hacia la de un macroespacio urbano. Desde esta perspec
tiva, tenemos que la ciudad- espacio es una pugna constante entre rea
lización y expresividades, es entonces no solo un fenómeno físico, sino
lenguajes que no siempre son acordes a las pretensiones de "racionali
zación" de lo que se conoce como dinámica social. La ciudad concebi
da de esta manera, constituye un espacio diverso, de la multiculturali
dad que puede ser pensada no solamente desde el aspecto étnico.

La ciudad aparece como lugar definitorio de un estilo de vida al
que se denomina "urbano" y en el que los estilos de vida están marca
dos a partir de una intrincada trama relacional que tiene como elemen
to fundamental al espacio, no unívoco ni irreductible y que se caracte
riza por su alta movilidad.

Esta nueva ciudad disgregada en apariencia, se organiza y redi
mensiona en la experiencia cotidiana, lo que a su vez incide en cómo
los individuos se ven a sí mismos y definen al "otro" autodefiniéndose.
La pregunta clave es "quién soy- quiénes somos", para lo cual maneja
mos como premisa fundamental que toda interacción en la ciudad
tiene su dimensión en "lo imaginario" pues los individuos no habitan
la ciudad únicamente, sino que en esas interacciones "evasivas y
fugaces" son artífices y reproductores de un juego de representaciones
y de lecturas distintas de la ciudad; es decir, de aquello que les permite
relacionarse con los demás y con los espacios recorridos real o imagi
nariamente.

En este primer momento de nuestra opción teórica vemos en
tonces uno de los aspectos fundamentales en el complejo proceso de la
construcción de la identidad, el espacio físico y simbólico como lugar
de identificación, el lugar en el que "soy". Ligado a esta premisa, en un
segundo momento nos referimos a las cuestiones de naturaleza social
que tienen relación con el carácter "rutinizado" de la vida cotidiana
profundizando en el tema de la institucionalidad y determinando a un
amplio nivel los "encuentros sociales'; en situación de ce-presencia, es
decir, de dos o más cuerpos o seres con posición en un espacio- tiem
po determinado. El espacio esfera de acción y el cuerpo que, mediante
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el lenguaje permite la constitución de un "yo" que solo sobreviene a lo
largo de un discurso del "otro"; de ahí que el espacio como lugar de la
alteridad posibilita la interacción, el encuentro de los otros.

Desde esta perspectiva, el análisis de un espacio social se acerca
razonablemente a la metáfora de un "juego ritual" e incluye formas de
conducta determinada o espontánea, que implícita o explícitamente e
incluye sanciones normativas dependiendo si se trata de una ejecución
homóloga de esta actividad por parte de los individuos, según las diver
sas circunstancias de co- presencia.

En la co- presencia justamente reflexionamos cuando tratamos
de las culturas juveniles, particularmente de sus formas organizativas
ante el anunciado debilitamiento de los mecanismos de integración
tradicional que excluyen las formas no naturalizadas de entender y ubi
carse en el mundo, de su concepción de los espacios y los cuerpos, en
definitiva de la forma en la que los jóvenes se asumen ciudadanos.

Este anunciado debilitamiento insitucional caracterizado por el
avance de los grupos de poder más conservadores, reformula e implan
ta parámetros y valores de una moral privada que se traslada al espacio
público, norma moral por la que se justifica la penalización sobre cier
tas conductas y la estigmatización a determinados grupos sociales.

La norma estigmatiza a los grupos sociales actuando sobre su
vulnerabilidad, actúa como un "biopoder", como un discurso que sata
nizaría todo aquello que escapa a la representación del propio grupo,
en lugar de fortalecer la asunción crítica de la identidad. En este senti
do estos grupos sociales- en los que se incluyen ciertos grupos juveni
les- son peligrosos porque su sentimiento de pertenencia a un gran
cuerpo colectivo, su "yo" grupal, se ha venido representando social
mente como impugnador de la institucionalidad y de los poderes cons
tituidos. El "biopoder" por tanto, busca descolectivizar y segmenta el
espacio urbano para los cuerpos clasificados como norrnales-.

Una cuarta opción es la que surge de la lectura que se hace de la
Representaciones Sociales sobre el tema de la identidad y de la diferen
cia. Tenemos que los grupos sociales comparten disposiciones para
pensar y actuar, de "estar en el mundo': generando saberes y sentires co
munes sobre espacios y cuerpos, por los cuales sus prácticas resultan
hasta cierto punto incompatibles entre unos y otros, sin que haya me
diado necesariamente una justificación o un conocimiento directo del
quehacer o del pensar de los "otros".
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En este sentido, los grupos sociales se ubican en un espacio so
cial fijado casi siempre por jerarquías que determinan diferencias entre
los diversos grupos sociales, de ahí que ni espacio ni cuerpo se entien
den como elementos neutrales debido a la carga simbólica que repre
sentan, ya que entran en pugna en el ámbito de lo público.

Para nuestro caso de estudio, vemos cómo estas diferenciaciones
se traducen en las conocidas "rupturas generacionales" por un lado, y
por otro, en la medida en que las generaciones anteriores ven amena
zado el orden social, principalmente por acciones o estéticas vinculadas
siempre a las formas de representación y etiquetaje social, a la subver
sión e incumplimiento de la norma.

La nuestra es una posición que considera la identidad y la dife
rencia, fuerzas antagónicas dentro de espacios legitimados de poder, y
esta razón nos ayuda a explicar cómo, cada construcción identitaria ur
bana constituye en la misma medida, una expresión cultural que busca
posicionarse en el espacio público, por tanto constituye éste el último
momento en nuestro encuadre teórico cuando planteamos el proceso

de irrupción de las construcciones identitarias juveniles imbricadas en
relaciones de poder.

Con relación al aspecto metodológico de este trabajo, escogimos
un acercamiento cualitativo de acuerdo a los objetivos e hipótesis plan
teados en el proyecto, lo que nos permitió la posibilidad de acercarnos
a percepciones, imágenes, valoraciones, simbolismos y representacio
nes dentro del grupo estudiado. Por tal razón, la metodología contem
pló para un primer momento de la investigación trabajos de prospec
ción para reconocimiento, y obtención de material en el campo en ba
se a instrumentos de recolección y registro de información, así como de
material bibliográfico revisado y sistematizado a lo largo de toda la in
vestigación.

La investigación estuvo dirigida a un universo de estudio vincu
lado a grupos de jóvenes entre diecisiete y veinte y cinco años de edad
que participen de la práctica del skate. Por tratarse de un trabajo de in
vestigación no cuantitativo se consideró que la muestra ideal debía ob
tenerse bajo la consideración de un mecanismo criterial, es decir, un
número aproximado de 15 personas.

En torno a esta configuración se inició el trabajo de campo apo
yado en observación participante'. Paralelamente se pudieron hacer
contactos más directos con los jóvenes, midiendo incluso la participa-
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ción de algunos de ellos dentro de la práctica del skate. Se pudo aplicar
una segunda técnica que consistió en entrevistas semi- estructuradas
con el fin de detectar opiniones dentro del espacio a investigarse que
dieron cuenta de cuestiones más puntuales, tales como su percepción
de la ciudad y de su propia actividad.

La siguiente acción fue orientar la observación participante en el
espacio de la pista y hacia actividades conectadas, atravesadas por el
movimiento normal dentro de un complejo mayor como es el parque
de La Carolina

La posibilidad de recoger otro tipo de material también se con
templó en una segunda etapa de la investigación, especialmente me
diante fotografías, videos, reportajes, publicaciones sobre el tema.

Conclusiones

Este trabajo surgió de un interés por entender cómo se constru
yen los procesos identitarios en el entorno urbano. Conocemos ya que
la construcción de la identidad es un proceso contínuo que responde a
una historia personal y social atravezada por estructuras, representa
ciones, relaciones, prácticas y valoraciones en las que nos insertamos
desde los primeros años. Sin embargo, nos queda claro que la "concien
cia" de la identidad y la diferencia, solo existe cuando es percibida por
contraste: lo que somos o lo que no somos, por tanto la identidad solo
puede ser reconocida en la diferencia.

Nuestra propuesta es el reconocimiento al "otro" que incluye la
tolerancia a los sentidos y valoraciones de los jóvenes, esto significa ad
mitirlos como ciudadanos, como actores sociales con espacios, tiempos
y cuerpos expresivos propios. Vimos cómo para nuestro caso de estu
dio- y podría aplicarse esto de modo general- la construcción de su
identidad incluye la de la diferencia, y ésta es producto de representa
ciones sociales en la que los elementos, cuerpo y espacio, son referentes
individuales, pero fundamentalmente grupales.

El espacio, dentro de estas agrupaciones urbanas es, por tanto,
elemento fundamental en la constitución de esta identidad transitoria,
porque "materializa" esta experiencia de ser joven y la constante bús
queda de espacios sociales propios, en los que no sientan objeción en
razón de su edad. Como ejemplo, la apropiación de determinados es-
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pacios de la ciudad por parte de este grupo de jóvenes, se traduce en la
posibilidad de darles un uso particular y un sentido alternativo al ori
ginal, éstos son los territorios culturales.

Los territorios culturales, son espacios de interacción y de iden
tificación a partir del despliegue de determinada actividad corporal de
estos agentes sociales, creando para ellos la idea de ciudad vivida en en
tornos a los que "liberan", por tanto, no es el espacio en sí lo que ad
quiere un valor simbólico, sino las formas en las que estos agentes so
ciales se plasman a través de éste.

El espacio al que hemos hecho alusión en este trabajo, es uno
destinado no únicamente a actividades de ocio, de diversión o encuen
tro con los "propios" y los "ajenos': sino un espacio en el que la cotidia
nidad funciona como canal, por el que circula y se reproduce informa
ción y en el que se intercambian saberes, a los que hemos destacado en
su característica de transitoriedad, en la medida en la que la identidad
del grupo está marcada por el constante deambular y porque no está
sujeta a plazos fijados en el tiempo.

Señalábamos además al cuerpo como otro elemento importante
en la construcción de la identidad de los skaters, y veíamos cómo en la
actualidad lo corporal se vive de modo diferente a partir de su apropia
ción, que a manera de liberación ha permitido que los sujetos, y funda
mentalmente los cuerpos jóvenes, logren darle nuevos sentidos a través
de la estética, no únicamente como marca corporal sino como marca
de identidad.

Sin embargo aparece también que, la apropiación y manejo de lo
corporal, son asuntos que no dejan de estar en conflicto con la norma
y la práctica social admitida, pues pese a la visibilidad que a través de la
estética manifiestan estos actores, manejan un discursos que, a nuestro
modo de ver, se mueve entre la aceptación y el rechazo a normas y prác
ticas dominantes de manejo del euerpo y esto va más allá de esa apa
rente desmedida del ejercicio de consumo que realizan.

Este rechazo a la norma y a la práctica, que se entiende desde el
mundo adulto como transgresión, es básicamente estético, es decir la
expresión de un cuerpo joven que recompone los valores de un merca
do globalizante y que transforma este cuerpo- objeto en experiencia de
placer como algo normal y asumido, y lo llaman cuerpo alternativo. La
aceptación, por otra parte, para nosotros está dada por la "conciliación"
con la norma social, principalmente de autorregulación de los cuerpos,



JI Congreso ecuatoriano deAntropología y Arqueología 359

cuando aceptan tácitamente roles prescritos y diferenciados tanto para
los cuerpos femeninos como para los masculinos.

La aceptación y el rechazo a la norma en lo que refiere a lo cor
poral, es algo natural y obvio para los y las jóvenes como vivencia coti
diana pues ellos (as) no han tenido que participar directamente en pro
cesos de reivindicación social de lo corporal, y son en su caso, concep
tos internalizados, "habitus" que se manifiestan en ellos más allá de los
contenidos de resistencia presentes en sus discursos.

Nuestra percepción es que el grupo social con el cual trabaja
mos, vive una ciudad distinta, que el ser "quiteños" para ellos implica
sobretodo una apuesta por lo lúdico, por lo corporal, por una experien
cia distinta de los espacios públicos y privados y que su adscripción, pe
se a estar atravezada por lo económico -en cuanto a poder adquisitivo
de bienes simbólicos y de pertenencia también a otras identidades (hi
jos, estudiantes, clase media)- representan una imagen de un actor ur
bano que da cuenta de los cambios en la constitución del ser social con
temporáneo.

Este ser social contemporáneo, en nuestra sociedad, responde
menos a compromisos doctrinarios o políticos, y la idea de ciudadanía
y de nación aparece reformulada en la posibilidad de expresión de sus
creaciones culturales que son a su vez, recreación de toda la informa
ción que reciben y que son la manifestación de un "yo" al cual se per
tenecen.

Dentro y fuera de estas asociaciones urbanas, los sujetos crean ti
pologías entre "propios" y "ajenos" y este es un proceso que, desde
nuestro modo de ver, se opera básicamente en el acceso a los recursos,
a los bienes que implican su pertenecencia a (en el caso de los skater, las
tablas por ejemplo) y por ende de su membresía a talo cual grupo so
cio económico.

En este mismo sentido, se construye la identificación corporal, es
decir no solo del acceso a determinada vestimenta, pues el vestirme
como un "skater" no me convierte automáticamente en tal, sino princi
palmente de las destrezas adquiridas en la práctica de esta actividad y
del reconocimiento de sus pares. Es un cuerpo expresivo que se mues
tra no solo en su aspecto simbólico, con la adquisición de ciertos
emblemas sino que comparte ciertos códigos estéticos que los interna
liza en una comunidad mayor que amplía el sentido de las fronteras
nacionales.
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Como mencionamos, la apropiación y experiencia de espacios y
cuerpos no necesariamente pasan, para este grupo, por la lucha social
o de reivindicación de derechos humanos o políticos (en el sentido tra
dicional del término), ni siquiera diríamos que su propuesta pasa por
algún tipo de reivindicación explícita, sino por lo placentero de la cor
poralidad, de la imagen como señal de diferencia y de valores, códigos
y símbolos de su actuar en el presente inmediato, y por lo menos no co
mo grupo, con proyectos de "futuro mejor" más allá del que ellos mis
mos arman desde su cotidianidad.

La identidad que estos jóvenes construyen al interior de este tipo
de agrupaciones, responde a otro tipo de relación con el mundo que
habitan, y con las instituciones formales y, constituyen para nosotros
nuevas "comunidades imaginadas", que generan un nuevo tipo de par
ticipación y de ciudadanía, que aunque basadas en los consumos como
punto de referencia para la identificación y aún a pesar de las estructu
ras excluyentes que han heredado, intentan disminuir las diferencias y
exclusiones todavía existentes en los grandes relatos de nacionalidad y
por tanto, constituyen intentos de visibilización en un espacío que tam
bién les pertenece, la ciudad.

Este recorrido por uno de los procesos de construcción identita
ria juvenil, es importante para dar cuenta de los cambios que están
aconteciendo en nuestra sociedad, y nos ha permitido entender la com
plejidad de estos procesos, los niveles y elementos que involucra. Cree
mos que los objetivos e hipótesis que guiaron esta investigación han
sido cumplidos en la medida en que, siendo un proceso tan complejo y
desbordante, nos han enfrentado a su vez con otros factores de estudio
y reflexión que aún no hemos llegado a investigar más a profundidad,
como la importancia de la industria musical en este tipo de agrupacio
nes, y de otro lado, la posibilidad de ampliar el universo de estudio
hacia otras zonas de la ciudad, en las que también se practica el skate.

Queremos insistir en el hecho de la diversidad que existe alrede
dor de las culturas juveniles, esto más que un enunciado es una reali
dad que debe estar presente en este tipo de investigaciones, teniendo
como premisa fundamental el renunciar al estereotipo que señala a la
violencia, bajo la concepción de lo anormal y de un fenómeno social
puramente físico, tal como se maneja para el caso de la violencia en re
lación con las agrupaciones juveniles (tribus o pandillas) por el que se
adopta una interpretación del tipo causa- efecto y que, generalmente es
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atribuida a la desarticulación familiar o a la pérdida de valores como el
origen y explicación de la delincuencia. Por esta razón en las hipótesis
manejábamos la idea de que este discurso criminalizador, atribuido en
este caso a los skaters-raperos, obedece principalmente al tema de la es
tética. Entonces el estereotipo- negación, parte de un discurso domi
nante que los inculpa, entregándoles una carga per sé dada por la sola
imagen que representan.

Esta es una visión tendenciosa, parcial y hasta cierto punto arbi
traria no solamente del fenómeno de la violencia juvenil sino del ma
nejo que se hace respecto del hecho de la asociación juvenil en pandi
llas, pues se cae en la generalización y se atribuye a todas ellas, simila
res (sino las mismas) características, sin señalar por ejemplo, que no to
das las asociaciones juveniles adoptan como práctica común el ejerci
cio de la violencia física como norma. Consideramos que este tipo de
generalizaciones y valoraciones prejuiciadas son capaces de generar ni
veles de represión y de reproducir niveles de mayor exclusión, que al ser
plasmadas en dudosas aplicaciones jurídicas no hacen sino aumentar
los dispositivos de "seguridad" e intolerancia, extendiendo el imagina
rio del miedo al "otro", y esto se transforma en un patrón social inca
paz de incorporar la diferencia, manteniendo la desigualdad.

Como reflexión final queremos subrayar el hecho de que los y las
jóvenes son fundamentalmente actores y sujetos sociales que generan
su propia identidad y como hemos visto, existe al interior de este gru
po etario, una diversidad de identidades que deja entrever la extraordi
naria riqueza de usos del cuerpo y del espacio, de lenguajes y estéticas
diferentes, y que el discurso uniformante es solo el político. En este sen
tido, existe la necesidad de reconocer que estas narrativas de la identi
dad entre los jóvenes son más una cuestión de sentires que de lógicas o
estéticas "adultas" pues más que en ningún otro caso, los cuerpos y es
pacios se convierten en texto, y por tanto se hace necesario "leerlos"
más allá del texto adulto que idealiza la "juventud", y los separa del pa
pel activo que realizan las y los jóvenes en la cultura.

Aún la producción antropológica respecto a estos temas, pese a
ser buena, es muy inicial y deja abiertas todavía algunas entradas rele
vantes para el estudio con jóvenes, y creemos debe recuperar su prota
gonismo más allá de la escenificación marginal que les dan algunos me
dios oficiales. Este es un intento que a manera de pantalla quiso regis
trar esta expresión juvenil urbana de símbolos y lenguajes, actores so-
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ciales a quienes agradecemos inmensamente la oportunidad de dejar
nos leer en sus muros y en sus calles.

Notas

Nos referimos al Parque de la Carolina, ubicado en la zona norte de la ciudad
de Quito (Ver Capítulo II).

2 "Arriba, elgesto político queseasume superior; abajo elcuerpo delpueblo... afue
ra los cuerpos expulsados, adentro los cuerpos asépticos y domesticados" (Regui
\10,2000:94).

3 Su aplicación respondería al intento de análisis de lenguajesy discursos de los
actores socialespara la comprensión de manifestaciones identitarias entre gru
pos y al interior de este espacio, es decir cumplir con el primero de los objeti
vos planteados y dos hipótesis.
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