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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

“El construir ya es en sí mismo habitar.” Tomado de CONSTRUIR HABITAR PENSAR, 

Martin Heidegger  

 

Desde la perspectiva de mi experiencia personal se desarrolla un proceso investigativo, en el 

que se toma el skate como una práctica que como muchas otras aparecen como “fenómenos 

urbanos” generando apropiación de los “espacios públicos”. A partir de esto escojo el 

fenómeno del Skateboarding en relación a la ciudad de Bogotá como ejemplo y objeto de 

análisis en la que busco ponerlo en valor como una práctica cultural directamente relacionada 

con el espacio. 

Desde mi mirada como arquitecto que hace esta práctica, asumo el poder y la responsabilidad 

de trasladar a lo académico su valor desde la perspectiva espacial disminuyendo así el estatus 

de un arquitecto dando voz a la práctica. 

El skateboarding como práctica particularmente se enmarca dentro de una visión subversiva. 

Desde los modos de  adaptación al espacio y el mobiliario urbano, que en su naturaleza 

generan nuevas formas y maneras más creativas de adaptarse a los espacios de la ciudad. 

A partir del proceso investigativo desde lo teórico-documental y desde las concepciones 

anteriormente mencionadas, se puede demostrar el skate como un fenómeno valioso en lo 

urbano a través de maneras alternativas de adaptación a los elementos morfológicos de la 

ciudad. 

Este trabajo pretende aportar a la construcción de ciudad desde el estudio de una práctica 

que genera vínculos sociales en el espacio urbano desde su particular modo de adaptación y 

de contribuir a la generación y/o modificación de los mismos, creando de esta manera vínculos 

que generan dinámicas sociales y como puede trasgredir las diversas capas que conforman 

el tejido urbano. 

 

1.2. Alcance 

El alcance del proyecto es de proyecto arquitectónico. Teniendo en cuenta que el proyecto es 

un edificio móvil e itinerante. La aplicación del edificio en un espacio escogido de la ciudad de 

Bogotá es un escenario de prueba en el que se crea una hipótesis como  ejemplo de las 

posibles aplicaciones del edificio. 
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1.3. Problemática en la que se inscribe:  

Desde la práctica del skate como eje central entender que las prácticas alternativas dentro de 

la ciudad tienen un potencial social para generar vínculos entre personas (relaciones sociales) 

en espacios residuales de la ciudad.  La práctica del skate entendiéndolo como generador de 

encuentros y experiencias entre distintos grupos poblacionales puede activar espacios 

subutilizados de la ciudad entendiendo el potencial social y artístico que generan los 

encuentros espontáneos en lo urbano. 

Como arquitecto demostrar cómo esta práctica se relaciona con el espacio y como podría 

trasgredir espacios en lo urbano desde la documentación y el punto de vista espacial y social. 

1.4. Justificación. 
 

Actualmente existen publicaciones e investigaciones que dan importancia a distintos 

fenómenos sociales que aparecen en las grandes urbes, partiendo de la teoría de que el 

planteamiento previo de las ciudades no corresponde a las características socioculturales de 

los territorios, derivando esto en manifestaciones propias de los territorios y de grupos 

poblacionales. Estas manifestaciones aparecen en contra posición a los planteamientos 

establecidos por los grandes urbanizadores. De manera impredecible y espontanea estos 

fenómenos generan en el espacio urbano identidad del territorio, trasgresión en el uso del 

mobiliario urbano, estéticas propias y encuentros urbanos de la población consecuencia de lo 

aleatorio e itinerante entendiendo estos fenómenos como contraposición a lo rígido y a lo 

estático.   

Es entonces el skate como objeto de estudio un fenómeno de estos que aparece en la ciudad 

dándolo a entender como un fenómeno valioso en lo urbano a través de las maneras 

alternativas de adaptación al espacio urbano.  Una documentación  que desde mi experiencia 

con 10 años aproximadamente involucrado con esta práctica  permitió hacer una 

caracterización de valores y elementos que me llevaron a entender esta práctica como una 

compleja red de elementos sociales que parten desde la experimentación espacial y objetual, 

la temporalidad y el movimiento y como se  desprenden alrededor una serie de elementos que 

configuran relaciones sociales, encuentros, promoción de actividades artísticas, estéticas 

propias y demás. 

Se evidencia cómo el skate es importante para la ciudad y cómo desde su carácter social, y 

su potencial de crear vínculos en los espacios urbanos genera un aporte hacia la ciudad. El 

skate es habitar propiamente con el espacio el sentido del hacer y el construir habitar y como 

a través de esto trasgrede espacios dentro de la ciudad.  
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Desde la documentación de la práctica del skate hacer énfasis en el ámbito socia 

principalmente, espacial, antropológico y constructivo para entenderlo como evidencia del 

potencial para crear vínculos urbanos. 

Generar relaciones sociales en espacios residuales, subutilizados  de la ciudad. No 

cualquiera, aquellos potencialmente útiles para la práctica del skate, entendiendo el skate 

como una red de encuentros en constate movimiento  que genera apropiación urbana desde 

el ámbito social. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Ampliar la noción del skate hacia una perspectiva que involucra la generación de 

encuentros y vínculos en el espacio público. 

 

 Activar espacios residuales (sin uso) del espacio público dotándolos de nuevos 

usos. 

 

 Generar apropiación de los espacios residuales a través del potencial social del 

skate. 

  

 Potencializar desde una red social que conforma el skate el cuádruple de usuarios 

que podrían ocupar el espacio. 

 

 Generar nuevos espacios para la práctica del skate. 

 

 Comprender la práctica del skate como una red cambiante en constante 

movimiento, en función de una arquitectura con las mismas características. 

 

 Considerar la dimensión temporal del skate en la temporalidad del uso del espacio 

público y su transformación, desde lo físico y lo social dado que están ligadas. 

 

 Reivindicar el carácter de lo subversivo en el espacio público para entenderlo como 

generador de relaciones en el espacio urbano. 

 

 Como tras entender la práctica del skate como una red compleja de elementos 

sociales puede transformarse en arquitectura. 
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2. Marco teórico 

La primera parte de este trabajo es documental en la que desde mi experiencia de más de 10 

años en esta práctica explico la pertinencia de la relación del skate con el espacio. Como 

arquitecto asumí en este trabajo y proceso  la responsabilidad de documentar y mostrar 

evidencia de cómo se relaciona antropológicamente con la ciudad. Es entonces necesario en 

esta primera parte hacer un acercamiento al skate en general con el fin de entender el 

contexto de la práctica y la caracterización del usuario. 

La práctica del skateboarding es comúnmente reconocida como una práctica deportiva. Este 

análisis y documentación apunta a deconstruir esta concepción. Teniendo en cuenta que no 

necesita un equipamiento especifico más que una patineta, cuyas especificaciones pueden 

ser aleatorias. Qué al ser una actividad que implica movimientos corporales, y actividad física 

esta a diferencia de la mayoría de prácticas deportivas no se sujeta a un espacio adecuado 

para la misma, esta al contrario está en una búsqueda constante de escenarios; Escenarios 

que no están sujetos a reglas si no a un proceso de experimentación espacial lo que conlleva 

a que las posibilidades de desempeño en la corporalidad estén sujetas a la adaptación de los 

espacios a encontrar. 

Particularmente y en lo que nos concierne en relación a este trabajo es clave enfatizar que el 

carácter de estos escenarios de práctica son los elementos morfológicos encontrados en la 

ciudad; Desde el mobiliario urbano hasta la misma infraestructura vial, pasando por inclusive 

las elevaciones que crea la topografía de los centros urbanos. 

“A diferencia del surf, el skateboarding no existiría sin la arquitectura. La playa para el surf es lo que es 

la ciudad para el skate y el movimiento moderno de la arquitectura contiene muchos de los aspectos 

que hacen patínable un lugar. Texturas lisas, formas geométricas y sencillas, el concreto pulido, planos 

inclinados, etcétera, entre otros aspectos del modernismo son las características de los lugares aptos 

para patinar” .  Tony alva 

Esto crea una noción de “no reglas” que desde el equipamiento, hasta el escenario de practica 

crean una libertad absoluta en su práctica, que genera más que deseo de competencia un 

deseo de experimentación. Esto en la práctica está sujeto a distintos elementos que se 

involucran y hacen que vaya más allá de los movimientos corporales y nombrados a 

continuación: 

 Movimiento: Entendido desde lo más básico del skateboarding que es el 

desplazamiento puesto que el objeto de práctica es móvil. Desplazamientos dentro 

de la ciudad y movimientos específicos técnicos propios de la misma práctica. 

 Creatividad: La capacidad o facilidad para inventar o crear. Desde la adaptación al 

espacio, la escogencia, modificación o creación de los mismos. Hasta la ejecución 

performatica de las habilidades que pueden realizarse con la patineta en dichos 

espacios, creando una armonía entre cuerpo – objeto – espacio.  

 Color: Representado en los elementos estéticos que conforman la vestimenta y el 

espacio. 

 Sonido: La experimentación e interacción directa de cuerpo – objeto – espacio crea 

una sinestesia en la que se generan diferentes efectos de sonido en esa interacción 

con el espacio, su escala y sus materiales. 
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Tomado del fanzine habitando el skate 

Representa las dinámicas de apropiación del espacio que conllevan a entender la práctica más allá de 

un deporte. 

Los elementos mencionados anteriormente en conjunto crean una sensibilidad estética y 

creativa que ha ido ligando la práctica con habilidades audiovisuales y artísticas generando 

entonces actividades paralelas de apoyo a la mera práctica física. Prácticas artísticas también 

inherentes a los centros urbanos como la música, la fotografía, el registro de video, el diseño 

de modas. 
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Es entonces cuando confluyen los elementos anteriormente mencionados con la singular 

relación con el mobiliario y los espacios urbanos en búsqueda de escenarios para la práctica 

que se generan vínculos urbanos, entre diversos grupos poblacionales con intereses afines y 

espacios que agrupan y/o relacionan la población. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe aclarar que después de enunciar los elementos mencionados anteriormente es 

congruente y necesario el uso de elementos audiovisuales, tanto en el proyecto como en la 

presentación entendiendo lo audiovisual como algo implícito en el skate. Desde el video y el 

fanzine principalmente haciendo exaltación al carácter experimental y artístico de la práctica 

del skateboarding. 

2.1.   Caracterización del skater (usuario) 

Este grupo poblacional conformado por practicantes de skate, grupo emergente 

relativamente nuevo en la ciudad de bogota cuyas primeras apariciones datan de la década 

del noventa, de nicho y de manera independiente. De esta manera los datos poblacionales 

de este grupo son difíciles de organizar y datar. La entidad DUNT entidad creada por el 

Instituto Distrital De Recreación Y Deporte para los deportes urbanos y no tradicionales, 

habla de alrededor de 12000 skaters en la ciudad de Bogotá en el que uno de cada ocho 

practicantes es mujer, cifra que va en aumento. En cuanto a la clasificación por  edades 

pueden ser de cualquiera: esto es un factor importante puesto que en esta práctica no hay 

edad, ni diferencias por edades, pero la mayoría oscilan entre 15 y 30 años pero pueden ir 

hasta 40 o 45 años. 

Transformación en las formas de vida urbana 

La globalización ha traído consigo una serie de dinámicas económicas y sociales que a raíz 

de la apertura económica en los años 90 generó nuevas dinámicas de vida. Los estilos de 

vida saludables y la saturación de los sistemas tradicionales genero un fomento acelerado 

en el uso de energías alternativas, transportes más amables con el medio ambiente.  

 

 

MOVIMIENTO  

CREATIVIDAD 

COLOR  

SONIDO 

IMAGEN 

Relación 

particular 

con el 

entorno 

físico 

urbano 

Generación de vínculos 

urbanos
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Como se mencionó anteriormente el crecimiento demográfico y la era de las comunicaciones 

rápidas y eficientes han generado modos de vida a los que se deben adaptar las ciudades. 

Cuadro 8: se aprecia como el desarrollo de escenarios deportivos se limita a deportes 

tradicionales. 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2006) 

En el cuadro se aprecia la preferencia a deportes tradicionales sobre todo el uso de 

canchas múltiples que limita el uso del espacio público en estos parques y como ni si 

quiera se incluyen como disciplinas en los datos del I.D.R.D si no se incluyen en otras. 

Haciendo énfasis en el skateboarding y el bmx quienes son los que más demandan 

espacios en términos cuantitativos. 

Hasta el 2003 no fue tenido en cuenta hasta que se firmó el acuerdo 080 de 2003 que 

reglamenta la práctica del Skateboarding en el espacio público en Bogotá en el que 

hace un recuento de la historia del deporte su migración de estados unidos a Colombia 

a mediados de los 90 y explica 3 tipos de modalidad. 

“Street” el que se realiza en la calle y el que más tiene relación con el espacio público, 

“acrobático” que se realiza en rampas y circuito que es para competencias, y se 

compromete al desarrollo y apoyo de la práctica destinando al menos un escenario por 

localidad y penalizando el no practicarlo en los espacios destinados para el mismo. 

Paradójicamente no existe un escenario por localidad, y si existe no se encuentran en las 

condiciones físicas ni estéticas óptimas para la práctica. 
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Foto 1: dia del skate 2012 

 

Fuente sk8love.wordpress.com 

Nuevas demandas del espacio público 

Foto 2: resolución 628 

 

Fuente : IDRD 2012 

 

Actividades contempladas en el programa DUNT tienen una relación intrínseca con el 

espacio público en el que solo que encuentran alrededor de 10 parques distribuidos en la 

periferia de la ciudad respondiendo a necesidades de términos sociales en barrios 

marginados. Es el caso de la localidad de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy 

principalmente donde los espacios centrales de la ciudad carecen de espacios aptos. 
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La población de las zonas centrales acude a plazas principales y espacio público peatonal 

generalmente en los centros financieros el caso del eje de la 72 y el centro de la ciudad entre 

calles 11 y 34, carreras 4 y 10. La falta de gestión de escenarios destinados al deporte de 

actividades como Skateboarding, Roller, BMX, Park, Flatland, Dirt Jump, Street, Parkour 

contempladas en el programa DUNT. Lo que demanda un espacio público en el que estas 

actividades tengan cabida sin entrar en conflicto con las demás. 

Algo clave en estos deportes y en el enfoque de proyecto a desarrollar más adelante es el 

cómo las formas de vida urbana derivan en un uso y una adaptación diferente del espacio 

público a la planteada por arquitectos y urbanistas. Particularmente la forma en que los 

skaters tienen una relación con el espacio público. 

El arquitecto, historiador y urbanista inglés Iain Borden, autor del libro skateboarding and the 

city que define el skateboarding como un práctica socio-espacial, rompiendo así con los 

estereotipos tradicionalmente asociados a esta práctica, esto es, a actos marginales y hasta 

vandálicos (Borden, 2001 y 2003). Las definiciones comunes lo describen como “algo 

informal” o un deporte para jóvenes algo que con la formalización de espacio dejara de verse 

así y mucho menos con un enfoque mercantilista adolecente. 

Según Borden, el skateboarding es una práctica socio-espacial que responde ante la ciudad 

moderna de manera activa. Dado que interactúa con la ciudad de manera activa, en opinión 

de Borden, el skateboarding puede usar el espacio público de manera creativa. (Cuadros, 

Eleazar ,2012). El termino skateboarding también se asoció con problemas sociales en 

términos del deterioro del mobiliario urbano, lo que acarreo normativas con multas en 

distintos países por lo que termino a llegar a verse como un acto vandálico. La función para 

la que fueron diseñados los elementos del espacio público es irrelevante para los skaters. 

Para los practicantes, lo válido son las formas y superficies que brinda la arquitectura. De 

ahí que el skateboarding pueda ser visto como una práctica “para usar creativamente el 

espacio público” (Borden, 2003). 

“La arquitectura debería entenderse más allá de la construcción del espacio; y a través de 

la práctica del skate, la arquitectura puede definirse en términos generales como una 

herramienta, para la experiencia, ¿un mapa-trazado?, un proceso compositivo y de 

interacción social que pertenece al espacio” (Bennet, 2011). 
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2.2. La revolución la hace usted mismo. 

El skate es evidenciar que hay maneras diferentes de ocupación, nuevas y en desarrollo y 

estas se atacan por los organismos establecidos en la ciudad tradicional. Demuestra que se 

puede usar la propiedad de otros con un motivo social sin ningún tipo de especulación 

económica. 

Con este trabajo hago un llamado a que la gente se "apropie debidamente del espacio y de lo 

que hace”; no solo con la construcción sino con lo audiovisual, la fotografía o lo que se 

interese. La práctica del skate implica habitar propiamente con el espacio el sentido del hacer 

y el construir habitar y como a través de esto trasgrede espacios dentro de la ciudad. 

“la esencia del construir es dejar habitar. La consumación de la esencia del construir es el erigir lugares 

por medio del ensambla miento de sus espacios. Solo si somos capaces de habitar podemos construir.” 

(Martin Heidegger- construir-habitar-pensar) 

La ciudad de Bogotá a diferencia de otras grandes urbes presenta atrasos en cuanto a 

infraestructura, como es de saber popular los medios de trasporte y en general la 

infraestructura de servicios públicos es precaria y anacrónica. El skate entendiéndolo como 

una práctica emergente y para un público relativamente pequeño se ha visto subestimado en 

las administraciones distritales en la asignación de recursos para espacios adecuados para su 

práctica. La anterior observación apunta no a hacer énfasis al problema de la falta de 

infraestructura si no a resaltar el potencial de esta práctica para adaptarse, modificar o construir 

objetos y espacios para su aplicación. 

Abordo entonces desde la perspectiva de Martin Heidegger en su escrito Construir Habitar 

Pensar, una manera de relacionar el skate y poner en valor su manera de habitar el espacio. 

Hablando del construir y habitar en la perspectiva de Heidegger examine que construir puede 

entenderse a partir de la relación del hombre con su entorno, en tanto ello significa habitar y, 

por ende, cuidar del espacio; según Heidegger el ser como verbo en el hombre aparece en la 

medida que habita. 
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El construir según Heidegger puede entenderse también como edificar por lo que el habitar 

aparece en ambos ámbitos. Teniendo en cuenta que debe estar libre de intenciones de 

producción. 

Tras el construir el habitar es entonces permanecer seguro y libre, creando una relación 

positiva con el entorno o el territorio. Entorno que implica al “otro” reconocer al otro es una 

condición imprescindible para el habitar. Además de lo anterior, el habitar en sí está 

determinando el ocupar un tiempo, y un lugar en un espacio particular. 

 

Según Heidegger estos espacios ligados a un tiempo particular se constituyen por lugares, en 

el caso del espacio urbano este se constituye por “lugares” que serían las construcciones. De 

esta manera es posible considerar el hombre y el espacio, desde la relación lugar-espacio, y 

espacio – tiempo. En este orden de ideas hombre y espacio no son una relación puramente 

física. El “hombre y espacio” no es más que habitar en el modo esencial, y en el que interviene 

a su vez la evocación de recuerdos, el apropiamiento del lugar, lo que crea desde la memoria 

en el pensamiento la presencia de espacios en otros lugares. 

Este acercamiento al pensamiento de Heidegger en Construir, Habitar, pensar me hace 

entender al skate como habitar entendido este desde su manera más esencial y espontanea. 

La esencia del construir es dejar habitar. La consumación de la esencia del construir es erigir lugares 

por medio del ensamblamiento de sus espacios. Solo si podemos habitar podemos construir. (Martin 

Heidegger- construir-habitar-pensar) 

Estas concepciones me hicieron entender el skate como un fenómeno urbano y plantearme 

la pregunta:  

¿Por qué es importante el skate en la ciudad? 

2.3. Arquitectura subversiva 

Infiero el skate como una práctica subversiva entendiendo lo subversivo como algo que 

pretende alterar el orden social o destruir la estabilidad, y desde dos autores que en su obra 

trabajan la arquitectura subversiva busco hacer demostrar por qué lo subversivo no debe 

asumirse como algo negativo si no como algo positivo, por qué el skate es subversivo y por 

qué se necesita más subversividad en las ciudades. 

“Como ciudadano hay que cometer ilegalidades para demostrar que esas ilegalidades pueden ser 

correctas y puede producir un cambio de mentalidad y un cambio político con lo cual la ilegalidad es 

algo necesario” (Santiago Cirugeda-i introducción a recetas urbanas) 
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El primer autor es Santiago Cirugeda Arquitecto español que aborda la realidad urbana 

aborda desde temas como la arquitectura efímera, estrategias de ocupación uso y reutilización 

de materiales, participación colectiva de las comunidades en la elaboración de proyectos y en 

la decisión de temas urbanísticos.  

Este autor plantea principalmente una dicotomía en el urbanismo entre la ciudad planeada por 

el urbanista, una utopia en la que la ciudad es básicamente lo que sus planos representan. “un 

universo hecho de maquetas, de planos de reproducciones de representaciones, en donde nunca pasa 

nada, en donde todo responde a una paz eterna y luego está lo que hay y lo que hay es la evidencia es 

que quien tiene la última palabra de para qué sirve y que significa un sitio es el usuario. Es el que se 

apodera de ese lugar para una cosa y para otra  y eso como lo puedes controlar es más, como lo puedes 

predecir es imposible.” (Santiago Cirugeda-i introducción a recetas urbanas). Este usuario a diferencia 

de la concepción urbanista es impredecible e incontrolable, se adapta al espacio según sus 

necesidades socioculturales, de forma aleatoria y atemporal. Cirugeda plantea como a veces 

esas normas impuestas en la ciudad no son correctas y como hay maneras de alterarlo. A 

través de ocupaciones al espacio público, usar materiales de desperdicio, e intervenir lugares 

insólitos pero que sugieren un camino de evolución. 

Trabajo en grupo, análisis de la normativa para evitarla, llamada a la acción y actitud de 

protesta y rebelión frente a lo injustamente establecido. Lo que hace el skate 

inconscientemente al no estar sujeto a un espacio definido la autogestión e arrompimiento en 

el espacio público aparecen como solución. 

 

En el discurso de Cirugeda no hay discurso hay acción, crear lo que ya estaba creado. Es 

intentar incomodar y darle la vuelta a políticas públicas que no entienden ciertos problemas 

como el espacio público, la educación, la autogestión o la autoconstrucción. Es difícil que las 
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administraciones entiendan esto por lo que Cirugeda plantea maneras de irrupción en espacios 

públicos o privados, sin ir en contra de las normativas. 

Es pertinente entonces dar muestra del trabajo como referente desde la apropiación del 

espacio. 

1. Andamios: Construir refugios urbanos, Un ciudadano, animado por el éxito de la idea 

de dar un uso alternativo a un contenedor para escombros (ver SU 04), desarrolló 

una nueva estrategia de replanteamiento legal para levantar esta vez un espacio 

habitable dentro del casco antiguo de Sevilla.  
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La irrupción del espacio público de manera estratégica con materiales ligeros, sin obstruir 

circulaciones, de manera creativa y económica. 

2. Pista digital: espacio escénico itinerante y de uso temporal; El proyecto surge con la 

intención de recuperar y reutilizar una antigua  "pista de coches de choque", que sirva 

como estructura base para poder albergar el desarrollo de diversas actividades 

vinculadas a las artes escénicas, danza, teatro, talleres. 
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1  

 

El segundo autor tomado como referente es Robert Kronenburg quien plantea tres 

postulados principales de la arquitectura subversiva, puede ser efímera, móvil o camuflada, 

a veces pueden ser las tres a la vez. La arquitectura subversiva tiene detrás poderosos 

conceptos de diseño, porque aunque sea efímera y/o espontanea puede enriquecer el entorno 

urbano. Son construcciones que en un principio  son  ignoradas,  pero  una  vez  están  

establecidas  pueden  tener una  gran  influencia  en  cómo  la  gente  percibe  y  entiende  la  

ciudad. 

Este autor hace énfasis en estructuras móviles, y como estas traen consigo problemas que 

motivan a soluciones innovadoras, nuevas formas y nuevas técnicas arquitectónicas, dando 

muestra de cómo la innovación es una alternativa apropiada a las soluciones más 

conservadoras, optimizando recursos disponibles.  

Plantea el camuflaje como la forma más provocativa de arquitectura subversiva, 

construcciones u objetos que simulan ser algo que no son, paradigmas como casas rodantes 

que pueden estacionarse en cualquier lugar o territorio proporcionando un espacio para vivir. 

Quizá no saltando las reglas pero si desafiándolas, desafiando los reglamentos de 

permanencia y vivienda en los centros urbanos. Su funcionalidad así como en el ejemplo 

anterior no está sujeta a realizar grandes cambios en el territorio, no necesita ser invasiva 

para ser funcional, de la misma manera siempre está disponible y a prisa para ser utilizada 

                                                           
1(Lizarral. Rubén  abogado y economista en  2013 fue nombrado  ministro de Agricultura) 

6(DANE. Dirección de Censos y Demografía; Proyecciones de población, 2005–2020) 
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respondiendo a las necesidades. De esta manera el carácter móvil fuerza a soluciones 

innovadoras   que   utilizan   nuevas   formas   y   técnicas   arquitectónicas. 

 

Flexible: Arquitectura  que  integra  el  cambio,  art  blume, barcelona 2007 

Este ejemplo hace parte del colectivo bogotano Súcubo Skateparks consiste en la construcción 

de módulos transportables, como rampas y obstáculos para la práctica del skate. 
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En el segundo ejemplo anteriormente expuesto, el artista Krzysztof Wodiczko diseña un 

objeto móvil funcional, creando un prototipo de espacio multifuncional para habitantes de 

calle en la ciudad de nueva york. De manera modular crea un espacio adaptable a las 

necesidades, el cual puede brindar abrigo, almacenamiento y aseo de una manera itinerante, 

teniendo en cuenta que el habitante de calle nunca se establece en lugares de manera 

permanente, dando valor a la teoría de Robert Kronenburg sobre sus tres postulados de la 

arquitectura subversiva puede ser efímera, móvil o camuflada. 

2.4. Post it city. El último espacio público de la ciudad contemporánea 

El concepto de ciudad Post it  parte de dar luz a fenómenos que dan luz a espacios públicos 

ocultos en las ciudades, aparte de donde creemos este está. Dando importancia a lugares 

lejos de los planeados, “Lejos de los lugares hipercodificados del consumo y del ocio, lejos de las 

plazas monumentales decoradas para un turismo presuroso, lejos de los pocos espacios públicos que 

aún se construyen” (Giovanni la barra- El último espacio público – 1987) 

Se extiende entonces en la ciudad una red: cambiante, mudable, ocasional de espacios de  

uso colectivo, son espacios residuales que se activan sobre la base de la presencia simultánea 

de uno o más grupos humanos que los ocupan y proyectan en ellos un sentido colectivo, 

parcial, débil. Son espacios no defendidos por ningún proyecto. Y es en esta nueva red de 

espacios donde se despliega un proyecto innovador, promovido colectivamente, no 

institucionalizado. 

El SKATEBOARDING se presenta como fenómeno post-it entendiéndolo como uso y 

ocupación temporal, alternando una apropiación del espacio que no está sujeta al habitar 

permanente del espacio, ocupándolo de manera lúdica, efímera e informal. Demostrando la 

vivacidad, en formas diferentes de estética urbana representada en situaciones y acciones que 
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generan nuevas formas de urbanismo. “En la nueva dimensión urbana de redes amplias, el espacio 

público tradicional siempre es vago, anacrónico, a menudo no utilizado.” ” (Giovanni la barra- El último 

espacio público – 1987). 

El espacio público establecido carece de creatividad por lo que surgen no nuevos espacios 

públicos, si no nuevas dimensiones de vida y relación en público; donde estos espacios rara 

vez son “públicos” en un sentido estricto recintos industriales puntos residuales de zonas 

residenciales etc, espacios que rozan con el espacio público tradicional y que están 

constantemente mudando, muriendo, naciendo mutando. Aparece entonces en estos 

espacios, presencia de grupos humanos que con un sentido colectivo activan lugares 

“residuales”, dando cabida a ideas innovadoras, de manera colectiva y desinstitucionalizada.  

En la ciudad actual las tipologías de espacios edificados con sistemas codificados 

establecidos, patrones de grandes aglomeraciones habitacionales, urbanizaciones 

industriales, no se ha tenido la misma creatividad para el espacio público. Siendo este vago 

anacrónico y no utilizado. El skate de manera ingenua y espontanea da vida a espacios sub-

utilizados en las ciudades. 

2.5 Estado del arte: Quien habla del skate. 

Desde la perspectiva anteriormente mencionada entiendo el skate como modo de ocupación 

con los siguientes elementos principalmente: 

- Análisis de la normativa para evitarla 

- Llamada a la acción y actitud de protesta y rebelión frente a lo injustamente establecido 

- Trabajo colectivo: De manera autogestionada, con procesos autoconstructivos 

Así a continuación se evidencian proyectos y colectivos que abordan desde esta perspectiva 

ideas alrededor del skate. 

1. SUCUBO SKATEPARKS Arquitectura y diseño s.a.s. 

  

Fuente: Facebook.com/sucuboskateparks 
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Súcubo es un colectivo bogotano, que de manera colectiva y participativa reúne fondos para 

fomentar y desarrollar escenarios para la práctica del skate en la ciudad de Bogotá. 

2. ARQUITECTURA EXPANDIDA se define como “un laboratorio ciudadano de 

autoconstrucción –física, social y cultural- del territorio, en el que confluyen 

comunidades, profesionales, niños y, en general, ciudadanos interesados en hacerse 

cargo en primera persona de la gestión política, social y cultural de su territorio desde 

la calle.”  

Prototipo de espacio público flotante en comunidad anfibia de Leticia, Amazonas. 
De forma conjunta con la comunidad de Victoria Regia abordamos el déficit del espacio 
público a través de una propuesta basada en lo FLOTANTE bajo dos premisas: la 
relación cotidiana de las comunidades con el agua y en la imposibilidad de 
georreferenciar las coordenadas de este espacio público a nivel catastral. 

 

Fuente: arquitecturaexpandida.org 

3. En tercer lugar es oportuno mencionar un proyecto en colaboración de estos colectivos 

localizado en la localidad de bosa en Bogotá, “El proceso de autogestión y 

autoconstrucción del espacio El Tr3bol, se basa en la recuperación de un espacio 

comunitario que alguna vez existió, tuvo un fuerte uso vecinal y que por diversas y 

controversiales razones se dejó abandonar hasta convertirse en una ruina 

arquitectónica de columnas de hormigón armado y muros de ladrillo sobre los que el 

tiempo dibujó historias a través de murales y, graffitis y otras expresiones urbanas.“ 

arquitectura expandida.org  

Este espacio abordado en su recuperación desde el diseño participativo encontró en la 

práctica del skate una manera de reactivarlo por medio de usos y de esta manera 

también confluir, la población joven en pro de un espacio de uso colectivo. 
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(Arquitectura expandida (2015) EL TR3BOL DE CIUDAD DE CALI (KENNEDY, BOGOTÁ). 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/) 

Desarrollo del proyecto: Tras el proceso de diseño participativo, un territorio baldío enmarcado 

en un espacio público tradicional en este caso un parque vecinal, se transforma en dos partes 

una cubierta y una descubierta en la que la cubierta es ahora un salón múltiple o “salón 

comunal” y en la que la descubierta con ayuda del colectivo súcubo se erigió el skatepark. 

  

Foto inaguracion skatepark. 

(Arquitectura expandida (2015) EL TR3BOL DE CIUDAD DE CALI (KENNEDY, BOGOTÁ). 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/) 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/
http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/
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Construcción del espacio cubierto (salón comunal) 

(Arquitectura expandida (2015) EL TR3BOL DE CIUDAD DE CALI (KENNEDY, BOGOTÁ). 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/
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3. Glosario espacial 

Este glosario espacial busca a modo de inventario y análisis demostrar cómo se relaciona la 

práctica del skate con el espacio. Demostrar la labor manual del skate mostrando sus maneras 

diferentes de adaptarse al espacio, sus características morfológicas y constructivas y de qué 

manera muestran la interesante relación que tiene la práctica del skate con la arquitectura. Un 

análisis pragmático que como arquitecto puedo aportar para dar luz y cabida a esta práctica 

desde su labor de experimentación con el espacio, desde mi entorno que en este caso de 

estudio es la ciudad de Bogotá.  

 Como el skate trabaja haciendo lo que llamo (LABOR MANUAL) 

 Como la falta de infraestructura en la ciudad obliga a la construcción en modo de 

protesta y solución espacial desde un sentido colectivo, el aprovechamiento de 

materiales reciclados, materiales de sobra y la creatividad para resolver problemas. 

 La adaptación a los elementos los constituidos de la ciudad. De manera creativa el 

entender de manera creativa al mobiliario y la infraestructura de las ciudades. 

  

Divido este glosario para clasificar los espacios y objetos en tres grandes grupos; Cabe aclarar 

que esta clasificación es a mi juicio y responde a mi experiencia y conocimiento sobre la 

práctica, respondiendo a la jerga popular de quienes practican el skate. 

1. Módulos (corotos) 

Esta primera categoría hace referencia a objetos construidos, estos son adaptaciones móviles, 

transportables y a otra escala de mobiliario existente en la morfología de las ciudades. Estos 

son generados principalmente de manera autoconstruida y auto gestionada.
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Pero no están fijados a un espacio particular por lo que permiten ser modulares y generar 

diversas posibilidades espaciales jugando con su distribución. Son de carácter MOVIL y 

COLECTIVO. 

 

Su materialidad está ligada a la facilidad de acceso en este caso la madera y los objetos 

metálicos son los de más fácil manipulación y ensamble.  

 

Configuraciones diferentes por medio de modulación.  
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2. SPOTS 

Esta categoría esta ya sujeta a un espacio definido, la clasificación, selección, y denominación 

de esta categoría es más difícil puesto a que básicamente consiste en los mismos objetos de 

los “corotos” anteriormente mencionados, pero en un lugar definido. Lo que modifica su 

materialidad y carácter por ser objetos permanentes, pero que conservan el carácter de 

autogestión y autoconstrucción. Son de carácter FIJO y COLECTIVO. 

Estos espacios crean a la vez identidad y arraigo a lugares específicos, apropiándose de 

ellos con construcciones duraderas, que a su vez fomentan la experimentación de nuevos 

métodos constructivos.

                                                    
(Piñeros, S (2018) Barrio usatama, Bogotá Colombia)                        (Piñeros, S (2018) DIY barrio la Francia, Bogotá Colombia) 
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3. CALLE 

Esta tercera categoría hace referencia a los elementos que ya se encuentran disponibles en 

el espacio urbano. El skate se hace en cualquier elemento de calle desde el pavimento hasta, 

inclinaciones, barandas, sillas etc. Es quizás ambiguo hacer un inventario, pues cualquier 

objeto en la “calle” puede brindar posibilidades para la práctica, de manera que entre más 

creativa sea la experimentación y la dificultad que brinde el espacio más divertido es. 

Los obstáculos de calle son que están en la propia estructura física de las ciudades. 

 

De esta manera son los obstáculos de calle objetos pero ligados a espacios específicos de la 

ciudad y preconcebidos o resultado de los procesos temporales de las ciudades, dándole un 

carácter ESTATICO, y creando un proceso de experimentación inverso, que no es de creación 

o construcción si no de adaptación a lo existente. 

    

     
                                                                    (Oneill shane 204) los Ángeles USA,https:// transworldskate.com) 
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4. Skate – Antropología – Ciudad 

“términos como «espacio público», «privatización», «comunidad urbana», «seguridad», «identidad» y 

«ciudadanía» adquieren nuevos significados en el contexto de las urbanizaciones protegidas. 

Pertenecer a una ciudad ya no tiene sentido, pero pertenecer a una urbanización –a una marcada por 

un estilo de vida común, la posesión de la propiedad y un sentimiento de pertenencia– sí.” 

Diken, Bülent, «From Refugee Camps to Gated Communities: Biopolitics and the End of the City», 

Citizenship Studies, vol. 8, nº. 1, marzo de 2004, pp. 83-106. 

En este aparte se argumenta desde de varios autores; Unos que abordan el tema de los 

fenómenos urbanos emergentes dentro de la ciudad, y como modos emergentes como la 

práctica del skate generan nuevas apropiaciones y nuevas formas de relacionarse con lo 

urbano en relación A LA “CIUDAD PLANIFICADA”. Paralelo a esto autores que abordan desde 

la perspectiva sociológica, lo popular y las costumbres socioculturales para demostrar cómo 

estas  generan maneras de resistencia a las concepciones de la ciudad planificada. 

En primer lugar es necesario hacer un énfasis en la dicotomía entre la ciudad tradicional, la 

planteada por grandes urbanizadores que suponen la ciudad con patrones que se aíslan de lo 

humano, patrones establecidos, genéricos que no tienen en cuenta el espacio y el lugar en el 

que se establece. Con la no planeada, esta red de espacios cambiantes, mudables, y 

ocasionales donde se activa el sentido colectivo y aparece realmente las relaciones urbanas. 

Pelin Tan plantea en su aparte “Las comunidades en medio de las transformaciones 

urbanas” como esta concepción de la ciudad planeada, define nuestra relación a través de 

mitos, urbanizaciones cerradas que crean mitos de inseguridad y nos aíslan del “otro” lo que 

en un entorno arquitectónico refuerza los tabúes sociales, generando violencia, segregación 

urbana y aislándonos de la conciencia urbana que nos conecta con el espacio público. Esto 

dificulta crear una memoria urbana colectiva, con la que los ciudadanos puedan sentir 

identidad con su territorio.  

 

 

 

 

 

 
Giovanni La Varra Pelin tan 

Nos 

encerramos y 

creamos 

distancia 
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En The Architectural Uncanny, Anthony Vidler reflexiona sobre la relación entre «la memoria 

urbana» y la ciudad: “En la ciudad tradicional, antigua, medieval o renacentista, la memoria 

urbana era lo suficientemente fácil de definir”; lo que en las grandes urbes es casi imposible 

hoy en día desde la planificación tradicional de las ciudades, somos testigos del fracaso de las 

utopías urbanas. Es entonces de resaltar como en la ciudad no planificada, esta que aparece 

en espacios ocultos como culatas, bajo puentes vehiculares o edificaciones en demolición se 

resiste y se mantiene aislada del fenómeno de clases, estos lugares carecen de la codificación 

económica y la segregación y marginación que puede darse en la ciudad planificada. “Los 

diferentes estilos de vida de la ciudad (fuera/dentro de casa) revelan distintas prácticas de modernidades 

locales en el espacio/tiempo compartido. “Las comunidades en medio de las transformaciones urbanas 

//PelinTan. 

Las urbanizaciones cerradas y su falsa sensación de seguridad limitan los vínculos sociales. 

Así cabe resaltar como el skate entonces aparece como una práctica aislada de ese fenómeno 

de clases, paralela a los problemas de segregación y socioeconómicos de las ciudades y que 

permea la ciudad lo que le permite modos diferentes de relacionarse con ella. Bülent Diken  

compara las urbanizaciones protegidas con los campos de refugiados, argumentando que forman una 

deseable dicotomía dentro de/fuera de la ciudad, en la que las urbanizaciones cerradas contemporáneas 

son lugares que se pueden abarcar con la mirada, lugares cuyos habitantes prescinden de algunos 

derechos por seguridad, para vivir con la comodidad de «estar bajo control». Con todo, esta opinión 

sobre la seguridad del campo frente a la de las urbanizaciones protegidas resulta problemática. Las 

relaciones dentro de la comunidad de los grupos de los «otros» (los pobres, los refugiados, los grupos 

étnicos)” Diken, Bülent, «From Refugee Camps to Gated Communities: Biopolitics and the End of the 

City», Citizenship Studies, (2004), pp. 83-106.  
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Sentido de Resistencia – Resistencia a la Dominancia  

Es desde mi perspectiva necesario relacionar la dicotomía de la ciudad planificada, y el 

fenómeno de segregación social, inseguridad y falta de vínculos sociales en el espacio urbano 

de las ciudades actuales con autores que abordan esto desde una perspectiva puramente 

social analizando fenómenos socioculturales. 

 

Pierre Bourdieu 

En su trayectoria Bourdieu hace gran énfasis en como las clases sociales ocupan un papel 

fundamental, analizando en base a ellas los distintos estilos de vida. En las que diferencia las 

mismas desde la existencia de un espacio social conformado por los campos (económico, 

cultural, social, simbólico) a lo que le corresponden distintos capitales. Las clases sociales, 

son entonces un resultado de las posiciones en estos campos según los capitales que se 

poseen y según la herencia social. Esta posición en el espacio social constituye las 

condiciones sociales de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos 

de vida. 

Sumado a lo anterior aparece la familia, Bourdieu la plantea como una trayectoria de clase a 

la que resulta difícil escaparse. Aparece entonces su postulado de «constructivismo 

estructuralista», planteando la existencia de estructuras objetivas independientes de la 

consciencia y de la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar o de impedir 

sus prácticas y sus representaciones.  Al constructivismo quiere se refiere a la génesis social 

conformada por “esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de 

aquello que yo llamo habitus, y de otra parte de las estructuras sociales, y en particular de aquello que 

yo llamo los campos y los grupos, especialmente de aquellos que normalmente se les denomina clases 

sociales (Bourdieu, 2002, p. 94). 
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Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, 

que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes 

inherentes al juego, de lo que está en juego, etcétera. Un habitus…es a la vez un “oficio”, un 

cúmulo de técnicas, de referencias, un conjunto de “creencias”… (Bourdieu, 2002, p. 120). 

En ese sentido lo que me interesa mostrar es cómo, a pesar de existir condiciones 

estructurales que resultan opresivas para los artistas de la calle, los skaters o los vendedores 

ambulantes  ellos a través del ejercicio de su propia praxis estética, resisten de muy diversas 

formas al estructuralismo utilizando el conocimiento que tienen acerca del campo, aunado a 

sus intereses particulares que les permiten decidir cuál es el tipo de capital que les interesa 

más acumular, en este caso: capital cultural, capital político o capital económico. Es entonces 

el skate una forma de entender el campo, en este caso el espacio urbano de manera que 

RESPONDE A CONDICIONES ESTRUCTURALES OPRESIVAS a través de su praxis estética 

tratando de estar aislado de las prácticas opresivas, condicionantes, aprehendidas desde las 

clases sociales y la familia. 

Richard Sennet 

Sennet hace  la analogía con las ciudades el mito de la comunidad purificada y de su derivación 

en metáfora tecno-maquínica al diseño arquitectónico de las ciudades, que se implanta sobre 

la vida de las mismas mediante la asignación de espacios unifuncionales y homogéneos. 

Formulada por Sennett como identidad adulta, adquiere la fragilidad e inconsistencia de 

definirse por su actividad de interesarse y enfrentarse a la cualidad de ser diferente. 

 

La búsqueda de identidad en la adolescencia remitido en un espacio social de comunidad y 

supervivencia en un diseño urbano establecido en donde la confrontación de diferencias no se 

lleva de la mano con la gestión burocrática. Aparece en la adolescencia con algo que Sennet 

llama deseo de pureza. Emoción que aparece en la adolescencia a expensas de la anulación 

de la experiencia, aplicado al ego y a favor de su consistencia e inmunidad, estructura la 

identidad personal como coherencia de lo idéntico. 
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Se genera miedo generalizado y actuación social ante lo diferente, este dilema de identidad 

personal, comunidad y organización urbana se produce desde la polarización de la influencia 

familiar y procedimientos burocráticos impersonales. 

Son entonces la configuración de los centros urbanos reflejos de ese deseo de pureza que en 

la adultez se refleja como anulación de la diferencia, un retrato final que se muestra como el 

“triunfo de una operación de mezquindad emocional” en la que los modos de relaciones entre 

población terminan siendo lo opuesto a lo espontaneo o libre. 

Stuart Hall 

En notes on deconstructing the popular notes el autor supone la existencia de una cultura 

popular alternativa “auténtica” y “autónoma” que existe independientemente de las relaciones 

de poder cultural. Esta cultura “auténtica” de hecho no existe, y Hall prefiere una aproximación 

más dinámica de la relación entre la cultura dominante y la popular, que supone una lucha 

constante entre ambas. 

 

Lo popular que enfatiza su naturaleza dinámica y la relación cambiante y conflictiva que 

mantiene con la cultura dominante. La cultura popular es un proceso continuo de intercambio 

en el que las relaciones de control y subordinación fluctúan constantemente y ciertas formas 

culturales adquieren poder mientras otras lo pierden. De hecho, como señala, la lucha cultural 

adopta numerosas formas, “incorporación, tergiversación, resistencia, negociación, 

recuperación”. Esta lucha entre lo popular y lo dominante crea una división de intereses y 

modos de ver la vida en grupo claras en los que la contracultura aparece como una resistencia 

paralela a estas. 

En su libro “Resistance trhought rituals youth subcultures in post war Britain”: habla del cómo 

relaciona lo anterior con la aparición de las subculturas y como estas a modo de contracultura 

tratan de aislarse de las necesidades e intereses tradicionales como lo muestra el siguiente 

cuadro. 
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El cuadro compara que es importante para cada una desde el contexto británico de los años 

70´s , hoy en día  nuestro contexto no implica intereses y necesidades tan determinantes si no 

que es una línea más difusa creando diversos matices entre los intereses entre clases dando 

a entender que la diferencia entre una y otra no es tan marcada hoy en día. 

Lo que se muestra a continuación es una analogía en la que no lo asumo como un tema de 

clases si no como una aproximacion egoísta y de una popular en la que el eje es el espacio 

como nos concierne como caso de estudio y cuya división sirve para poner en ejemplo desde 

esta perspectiva los modos de apropiación del espacio urbano en lo popular. 

El primer ejemplo es una acera “un andén” en el que desde la aproximacion egoísta, se ignora, 

no se tiene identidad, por lo que el usuario se siente ajeno al espacio ignorándolo y queriendo 

evitar que se fomente el uso excesivo de este. La aproximacion popular en cambio ve desde 

sus necesidades oportunidades socioeconómicas creando relaciones directas de beneficio con 

él. La contracultura en cambio como en el caso del skate, se apropia de él lo modifica 

morfológicamente y ve en el oportunidades de ocio estando esta ajena a necesidades 

económicas o a intereses burocráticos desligando el valor del espacio tradicional y llevándolo 

o la pura experimentación, creando identidades y apropiaciones más genuinas. 

 

                  Egoísta                                    contracultural                                       popular 
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El segundo ejemplo es una banca que funciona de la misma manera anterior y da cabida a 

entender como lo popular y lo contracultural generan apropiaciones y usos evolucionados del 

mobiliario urbano. 
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Se evidencia entonces desde ópticas más amplias que la mera espacial y constructiva un 

acercamiento al por que el skate y las apropiaciones populares del espacio público son más 

valiosas y corresponden a vínculos más fuertes con el espacio y con los ciudadanos. 

5. EL SKATE COMO UNA RED SOCIAL  

Tras el inventario espacial, los modos de relacionarse con el espacio público y las 

concepciones sociales anteriormente mostradas que le dan un carácter especial en la ciudad 

al espacio público entiendo esta práctica desde un proceso documental como una red social.  

Para entender por qué una “red social” abordo desde la perspectiva de Nicolas Burriaoud quien 

en su libro Arte Relacional aborda el arte relacional como una corriente en la que el arte no se 

basa en el objeto si no en duraciones, encuentros y vínculos. 

 

Entiendo entonces el skate como un arte relacional, pues las relaciones entre los sujetos son 

lo esencial en la práctica así como, las actividades performativas que aparecen en el intersticio 

del espacio y los vínculos sociales. 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como 

individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a un criterio: relación 

profesional, amistad, parentesco etc. Normalmente se representan simbolizando los actores 

como nodos y las relaciones como líneas que los unen. Este tipo de conexión son lazos 

interpersonales. En este caso la red no se representa con puntos pues las relaciones no son 

directas son más bien capas que se sobreponen pero que parten de una capa principal: El 

espacio. Capa que determina las demás pero que al sobreponer las capas la última son los 

vínculos sociales. Aunque cabe aclarar que lo social se encuentra como resultado de la 

mezcla de todas las capas, y que los actores están implícitos en la misma, puesto que el 

actor es cualquier individuo que las conforme. 
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La red la conforman:  

 

 

En este análisis hay tres grandes grupos para pautar la información. Lo físico espacial que 

según sus características morfológicas, escala y ubicación determinan las actividades y la 

temporalidad: Son los mencionados en el inventario como tres categorías: Corotos, spots y 

calle. Estos como eje central y por sus características determinan el tipo de actividades que 

pueden realizarse en ellos. Estas actividades son entonces la segunda pauta, separadas en 

dos grupos: Principales que  ligadas directamente con la práctica del skate, los trucos sobre la 

patineta, los desplazamientos entre lugares de la ciudad o la construcción y modificación de 

espacios/objetos; y secundarios que aglomeran actividades paralelas como, los eventos 

artísticos y el registro de imagen o video. Estas actividades a su vez determinadas por espacios 

están sujetas a una temporalidad que puede referirse a la duración o al clima y que también 

determinan los modos de relación. 

 

 

  

 



– 44 

 

 

De esta manera funciona la red de manera bidimensional teniendo como eje el espacio.

 

De manera tridimensional aparece en el fondo 

la capa espacial y quien atraviesa las otras de 

manera vertical, son los vínculos sociales que 

se crean en los intersticios. 
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Es necesario poner en evidencia y ejemplificar cuando las capas se cruzan, buscando resaltar 

como aparecen vínculos sociales espontáneos cuando se mezclan las actividades con los 

espacios, el potenciar de habitar desde lo constructivo y experimental y como el skate es algo 

itinerante y en constante movimiento. 

1. Relacionamos en primer lugar la primer pauta de observación, el espacio y su categoría 

más básica el “coroto”, demostrando como serian en este espacio los vínculos tras 

sobre poner cada subcategoría de actividades. 

 

 

 (Construcción “cajón” súcubo skateparks) 
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2. En segundo lugar espacialmente desde la pauta del espacio relacionamos los “spots” , 

demostrando como serian en este espacio los vínculos tras sobre poner cada 

subcategoría de actividades. La particularidad de lo social alrededor de este es que al 

ser un lugar fijo, la apropiación del espacio intervenido brinda otro tipo de posibilidades 

de actividad, más allá que el simple hecho de construir el objeto, desplazarlo y patinarlo. 

 

      

    (Construcción DIY barrio el japon súcubo skateparks) 
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3. En segundo lugar la tercera categoría de espacios en la “calle” presenta 

particularidades; en primer lugar esta carece del proceso constructivo o sea que están 

ligadas mayoritariamente a la adaptación a espacios ya existentes en el espacio 

urbano. El hecho de que ya existan en el espacio urbano hace que confluyan con las 

actividades existentes o complementarias ya no directamente relacionadas con el skate 

y con todas las dinámicas urbanas que aparecen en los espacios públicos. 

 

 

 

 Dia del skate 2016 parque nacional redbull.com) 
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Cuando confluyen las capas de la red se crea una afinidad sensible desde percepciones y 

apropiaciones, por los diversos elementos artísticos y audiovisuales que rodean el 

skateboarding, lo que crea una relación directa con prácticas paralelas fomentando espacios 

nuevos y nuevas manifestaciones artísticas. 

 

Es importante mostrar como evidencia de la red ejemplos de como el skate trasgrede espacios 

a convertirse en escenarios de oportunidad. “Casa aichh” nace como un colectivo de skaters 

que se encuentran con una casa taller destinada para las habilidades artísticas paralelas de 

cada uno. Un espacio con rampas para skate, serigrafía, carpintería y espacio de exposiciones 

en las que aparecen proyectos novedosos, fuera del skate pero influenciados por el y en el 

que confluyen eventos musicales artísticos a los que acude la comunidad skater. 

  

(Piñeros, S (2018) casa aichh exposicion, Bogotá Colombia) 

 

(Piñeros, S (2018) casa aichh exposicion, Bogotá Colombia) 
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6. Ingeniería inversa 

La ingeniería inversa es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un 

diseño a partir de un producto, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué 

manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación. En este caso analizar el 

proceso detrás de la creación de un espacio. Para demostrar con su proceso el carácter 

ESPACIAL y SOCIAL de la práctica del skate desde la construcción. 

 

En el proceso documental me parece clave, documentar el proceso constructivo para 

evidenciar como en el desarrollo se desarrollan dinámicas sociales, procesos constructivos, 

vínculos con el espacio público, desplazamientos y la intervención de elementos 

audiovisuales. En primer lugar documentando en imagen la creación de una rampa in situ y 

segundo un documental en video de la construcción, y experimentación con un “coroto” una 

rampa transportable. 
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Resultado final rampa construida  

final.mp4
Video Ingeniería inversa rampa bank 
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7. Como trasgrede espacios en la ciudad 

Desde la documentación de la red y demostrar cómo el proceso constructivo implica vínculos 

sociales podemos demostrar que el skate trasciende espacios urbanos en la ciudad. A partir 

de encuentros, activación de espacios, y modos de relación diferentes a los tradicionales, de 

la siguiente manera. 

 

 Ataca: escoge un espacio subutilizado en la ciudad. 

 Crea: modifica su espacialidad construyendo uno o varios objetos para la práctica. 

 Se divierte: lo activa lo usa, genera relaciones sociales en el 

 Se desplaza: muda y escoge otro espacio en la ciudad, está moviéndose 

constantemente por la ciudad. 

¿Cómo puedo transformar esta red en arquitectura, para trasladar ese potencial y ese aporte 

que genera el skate a la ciudad desde lo social y lo espacial a espacios residuales? Teniendo 

en cuenta la subversividad en esa adaptación espacial. Para de esta manera reivindicar lo 

subversivo no como algo negativo si no como algo que le aporta a lo urbano en la ciudad, 

específicamente a la ciudad de  Bogotá. 

 

Para que el skate sirva como herramienta para trasgredir de la propia actividad al espacio 

urbano es necesario, promover la experimentación, mas no diseñar el espacio el carácter más 
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valioso de la práctica está en el agrupamiento social para transformar un espacio. De esta 

manera y como lo mencionaba anteriormente lo primero es escoger un lugar de oportunidad, 

que desde la perspectiva que abordamos son espacios residuales consecuencia de grandes 

proyectos urbanísticos, localizados generalmente en los bordes de las troncales de 

Transmilenio como lo muestra el siguiente mapa.  
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Lo subversivo reinvindicado en la involucración de espacios de oportunidad: espacios 

residuales como culatas que pueden servir como escenario para la aplicación de este. 

 

Tras la escogencia de un espacio de oportunidad, que pueda usarse como prototipo de 

hipótesis es necesario abordar un problema. La comunidad skater es muy intuitiva en sus 

procesos constructivos, por lo que carece de conocimientos acerca de gestión, estructuras, y, 

materialidad. A pesar del potencial que tiene esta práctica como generador de espacios 

urbanos y su riqueza en relación al acto de construir y habitar desde la necesidad, su 

subversividad hace que sea precaria carece de insumos, conceptuales, constructivos y de 

infraestructura por lo que se ven enfrentados a la improvisación, por lo que los resultados son: 

- Poco duraderos                         - Poco significativos 

- Mal resueltos                             - la comunidad en contra 
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La precariedad en conocimientos y herramientas me hace entender que la práctica en el 

sentido constructivo tiene unas necesidades. Para desarrollar un proyecto en el que los skaters 

no solo tengan plusvalía física sino también de conocimiento y de trabajo en equipo. 

Creo un proceso de diseño en el que lo primero que abordo es el QUIEN resaltando el potencial 

social y de trabajo en equipo que tiene la comunidad para cuadriplicar la población en el 

espacio para distribuir en estos espacios skaters realizando la práctica y generar apropiación 

e identidad de los espacios de oportunidad. 

Después el QUE desglosando las necesidades para realizar la práctica, primero como 

actividades, segundo como los equipos e insumos necesarios para las actividades y después 

distribuyéndolas como espacios. 

Creando así un esquema de espacios para mejorar el proceso constructivo, espacios que 

tuvieron en cuenta necesidades de energía, ventilación acceso y almacenaje. El proyecto es 

entonces arquitectura itinerante teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la 

practica del skate. El movimiento como concepto principal esta implicito en la propia tabla, la 

corporalidad y el desplazamiento en la ciudad. 
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CONCEPTOS DE DISEÑO 

Lo itinerante aparece como uno de los conceptos mas importantes pues lo itinerante va de un 

lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en un solo lugar; es nomada, ambulante y 

migrante. El proyecto entonces aunque es un espacio itinerante. 
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Desde un edificio móvil autosuficiente que permita estar equipado para promover la 

construcción espacial en espacios residuales almacenamiento de materiales espacio de 

trabajo, herramientas. Es entonces el proyecto una hipótesis de un posible escenario del carro 

generando relaciones sociales y posibilidades en un espacio público que yo escogí en 

aplicación a un espacio de oportunidad. Diseño modular, creando flexibilidad de espacios y 

optimizando el espacio para almacenamiento y espacios de permanencia en casos de lluvia o 

actividades paralelas o complementarias. 
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