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Resumen
Este estudio analiza la relación entre culturas juveniles urbanas e identi-
dades en el fútbol callejero, basándose en la investigación realizada en el 
Barrio Padre Cruz, en Lisboa. A partir de 55 biografías juveniles y mediante 
un enfoque de investigación-acción colaborativa, se identifican modelos 
de sociabilidad que contrastan con la inmersión en el mundo digital. La 
experiencia sociodeportiva emerge como un espacio de inclusión social, 
participación cívica y desarrollo local, posibilitando la construcción iden-
titaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los resultados subrayan 
la relevancia del ocio deportivo como medio de emancipación, movilidad 
y cohesión comunitaria, proponiendo una reflexión sobre su papel en el 
desarrollo de estrategias innovadoras en el Trabajo Social.

Abstract 
This study analyses the relationship between urban youth cultures and 
identities in street soccer, based on research conducted in the Padre Cruz 
neighbourhood of Lisbon. Drawing on 55 youth biographies and a colla-
borative action research approach, it identifies models of sociability that 
contrast with immersion in the digital world. The social and sports expe-
rience emerges as a space for social inclusion, civic participation, and local 
development, enabling identity construction among vulnerable youth. The 
results highlight the importance of leisure sports as a means of emancipa-
tion, mobility, and community cohesion, proposing a reflection on its role in 
the development of innovative strategies in social work.
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Introducción

El deporte, entendido desde una perspectiva 
competitiva y mercantil, refleja la sociedad y se ha 
convertido en un fenómeno social total, con implica-
ciones internacionales, económicas y políticas (Ra-
malho 2020; Erriest y Ullmann 2010; Bento y Cons-
tantino 2009). Su capacidad para trascender fronteras 
disciplinares y socioculturales lo consolida como 
un elemento clave de la cultura popular (Cachán y 
Fernández 1998). El Trabajo Social, como disciplina 
aplicada de las ciencias sociales, también integra co-
nocimientos de áreas como las ciencias del deporte 
y la educación física para responder a desafíos con-
temporáneos y promover el bienestar social. Sin em-
bargo, la intervención sociodeportiva sigue siendo un 
campo emergente, con escasa presencia en la forma-
ción académica y en la investigación, lo que justifica 
plantearse: ¿qué relación tiene el Trabajo Social con 
el deporte?

Este artículo explora y clarifica conceptos como 
«deporte», «ocio deportivo», «inclusión en y a través 
del deporte» y «deporte para el desarrollo». Se plan-
tea la diferencia entre «experiencia sociodeportiva» e 
«intervención sociodeportiva», destacando su papel 
en la motricidad social y en la construcción identi-
taria mediante el desarrollo de competencias físicas 
y psicosociales en contextos comunitarios (Ramalho 
2020). La emergencia de una perspectiva sociode-
portiva en el Trabajo Social se sustenta en casi dos 
décadas de intervención en Portugal, recientemente 
reforzada por una práctica interdisciplinar. Un estu-
dio sobre la construcción de identidades juveniles 
en el Barrio Padre Cruz, en Lisboa, en el marco de 
una tesis doctoral en Trabajo Social, ha contribuido a 
esta reflexión teórica e innovadora (Beck 2005). Ante 
la crisis del modelo de desarrollo actual, se hace 
necesario repensar el mundo de la vida (Habermas 
2013) y generar nuevas estrategias de intervención. 
Se concluye resaltando el potencial de un «Trabajo 
Social sociodeportivo», inscrito en una corriente crí-

tica y transformadora, que fomente el capital social 
y el bienestar colectivo mediante estrategias colabo-
rativas y participativas orientadas al desarrollo local 
sostenible en un mundo en transformación.

En este sentido, este texto resulta de la comuni-
cación presentada en el XV Congreso de la Federa-
ción Española de Sociología, en el Grupo de Trabajo 
de Sociología del Deporte. Presenta los resultados del 
estudio “Craques de bola, mandinga y piruetas: ex-
periencia sociodeportiva e identidades juveniles en 
el Barrio Padre Cruz”, una tesis doctoral en Trabajo 
Social sobre culturas juveniles forjadas colaborati-
vamente en el ocio deportivo, entre jóvenes y pro-
yectos comunitarios, en la búsqueda de legitimación 
identitaria y posibilidades de ciudadanía e inclusión 
(Ramalho 2020). Se trata de una investigación cuali-
tativa e integral, de carácter etnográfico, que utilizó la 
observación en el marco de un proyecto comunitario 
que emplea el fútbol callejero como herramienta co-
laborativa de mediación y educación informal para la 
ciudadanía de niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social en un «barrio social» de Lisboa: 
el Barrio Padre Cruz (BPC).

Así, se pretende contribuir:
• A una mayor visibilización de los procesos iden-

titarios, de autorregulación y empoderamiento 
juvenil que posibilita la experiencia sociodeporti-
va, para minimizar los efectos de la excesiva de-
pendencia y adicción a redes sociales y juegos 
virtuales, con consecuencias nocivas sobre el 
comportamiento, el rendimiento académico y la 
salud mental de la infancia y la adolescencia.

• A una concepción del deporte que valore el ocio 
informal en el espacio público y contribuya a eli-
minar fronteras socioespaciales, culturales y ur-
banas, fortaleciendo redes reales de sociabilidad 
en la era digital.

• Y al desarrollo de herramientas teórico-prácticas 
en el ámbito del Trabajo Social comunitario en 
contextos urbanos.
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En un primer momento, se discutirá la diferencia 
conceptual entre “deporte” y “sociodeportivo”, en el 
marco de un nuevo campo de conocimiento y acción 
del Trabajo Social dentro de las ciencias sociales, con 
aportes desde la sociología. En un segundo momen-
to, se presentará el estudio que dio origen a la co-
municación en el XV Congreso Español de Sociología. 
Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos, 
acompañados de una breve nota conclusiva.

1. El sociodeportivo como campo de 
conocimiento e intervención en el trabajo 
social

Las ciencias sociales señalan que vivimos en una 
sociedad altamente “deportivizada”, en la que el de-
porte actúa como un rito con fuerte impacto en la 
identidad colectiva (Dunning en Sánchez Martín 2017; 
Geertz 1995; Vaczi 2017). A nivel hegemónico, la so-
ciedad capitalista impone la lógica de “ganar” o “ser 
productivo” (Han 2012; Friedrich 2018), con un “ca-
pital corporal” (Wacquant 2002) que se pone a prue-
ba tanto en el deporte como en la vida competitiva 
neoliberal (Padilla Ruiz 2024). Aunque el deporte está 
vinculado a la mercantilización y a la ideología meri-
tocrática (Padilla Ruiz 2024), la Carta Europea del De-
porte (1992) lo define como cualquier actividad física 
orientada a la salud, las relaciones sociales o la com-
petición en distintos niveles. Desde esta perspectiva, 
el deporte puede entenderse como un bien público 
con beneficios para el bienestar social (Bento, Cons-
tantino et al. 2009).

En el ámbito de las ciencias del deporte y la ac-
tividad física, algunas corrientes hacen hincapié en 
el alto rendimiento y la competición (Buceta 2005), 
mientras que otras destacan su dimensión lúdica y 
de autocomprensión (Cantarero 2020). Dentro del 
concepto amplio de deporte, el “ocio deportivo” se 
refiere a la actividad física recreativa, con o sin com-
petición. Padilla Ruiz (2024) y Cantarero (2018) dife-
rencian entre “deporte comercial” (competitivo y pro-
fesional), “deporte cotidiano” (informal y espontáneo 
en barrios, parques y espacios públicos) y “deporte 
social” (sin enfoque competitivo, pero con objetivos 
de inclusión y desarrollo comunitario). Estas prácticas 
pueden desafiar discursos individualistas y fomentar 
la solidaridad (Le Breton 2003).

El “deporte popular” o grassroots sport responde 
a la excesiva profesionalización del deporte y busca 
reforzar el sentimiento de pertenencia comunitaria, 
la cohesión social y el acceso equitativo (Marques y 
Sousa 2013; Perrino-Peña y Fraga-González 2024). En 
este sentido, el deporte de base informal se ha con-

solidado como una herramienta para el desarrollo so-
cial. Según Coakley (2011), puede fortalecer la cohe-
sión social y la participación de colectivos en riesgo 
de exclusión (Martínez-Moreno et al. 2024).

En el ámbito del “deporte social”, se distingue en-
tre la “inclusión en el deporte” (garantizar el acceso, 
como en el caso del deporte paralímpico o escolar) y 
la “inclusión a través del deporte”, donde este se uti-
liza como herramienta de transformación social. Esta 
última surgió en el Reino Unido en los años noventa 
con la “tercera vía” (Levitas 2005; Castel 1998). Los 
proyectos de sport for development han sido pro-
movidos como estrategias de educación no formal 
orientadas al éxito escolar, la empleabilidad y la ciu-
dadanía (Nicholson y Hoye 2008).

El deporte ha estado históricamente vinculado a 
la formación del carácter y la identidad (Marcén 2024; 
Peachey et al. 2019; Shmatkov et al. 2022). No obstan-
te, su impacto no siempre es positivo. Para maximizar 
sus beneficios, se requiere una perspectiva “sociode-
portiva” en el ámbito del trabajo social, integrando el 
entrenamiento físico con el desarrollo de competen-
cias psicosociales y promoviendo iniciativas comuni-
tarias planificadas que contribuyan a la inclusión so-
cial y al bienestar (Marivoet y Ramalho 2018).

En El gran teatro del fútbol, Del Campo Tejedor 
(2022) analiza el fútbol como un fenómeno social 
total, explorando cómo este deporte refleja e influye 
en las estructuras sociales, políticas y culturales. El 
autor destaca la importancia del fútbol en la cons-
trucción de identidades colectivas e individuales, 
especialmente entre los jóvenes. Desde su perspec-
tiva, el fútbol no solo constituye una práctica lúdica, 
sino también un espacio de socialización cargado de 
significado, donde los jóvenes elaboran sus trayecto-
rias identitarias mediante la negociación de valores, 
normas, emociones y vínculos de pertenencia. Este 
deporte se transforma en un vehículo de expresión 
simbólica, reconocimiento mutuo y construcción co-
lectiva, favoreciendo procesos de empoderamiento y 
visibilidad social.

A comienzos del siglo XXI, la ONU reconoció el 
deporte como un derecho y una herramienta de in-
tervención social, lo que permitió el desarrollo de una 
“perspectiva sociodeportiva” dentro del trabajo social 
y otras ciencias sociales y humanas. La Resolución 
58/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(2003) subraya el papel del deporte en la educación, 
la salud, el desarrollo y la paz. Esta visión se apoya en 
teorías contemporáneas del ocio, que consideran el 
deporte como un laboratorio para comprender las re-
laciones sociales y la identidad humana (Rojek 1995).

Diversos estudios han destacado el potencial so-
cializador y educativo del deporte en contextos de 
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ocio (Silva 1998; Andrade 1999; Contador 2001; Costa 
2002; Fradique 2002; Dayrell 2005; Pardue 2007; Ferro 
2011; Raposo 2007, 2013). Whyte (2005) y Wacquant 
(2002) ilustran su impacto en la socialización juvenil 
y en la construcción de identidades en contextos de-
portivos. Le Breton (2006) destaca el papel del cuerpo 
en la socialización, mientras que Sarmento (2004) y 
Manuel Sérgio (1994) subrayan la pedagogía del de-
porte como medio de desarrollo humano.

Desde el Año Europeo de la Educación a través 
del Deporte (2004), la Unión Europea ha promovido 
el deporte como herramienta de inclusión, financian-
do proyectos sociodeportivos mediante el Fondo 
Social Europeo y programas como Erasmus+ Sports. 
La Agenda del Trabajo Social y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Palathingal 
2018) refuerzan esta tendencia. Entidades privadas y 
organizaciones no gubernamentales han liderado ini-
ciativas de intervención sociodeportiva orientadas a 
la inclusión social (Ramalho 2020).

Según Gasparini y Russo (2022), el deporte se 
presenta tradicionalmente como un vector de inte-
gración, ciudadanía y construcción identitaria. Las 
actividades deportivas de ocio facilitan el diálogo in-
tercultural y ofrecen oportunidades para la socializa-
ción. Por ello, en varios países europeos, asociaciones 
deportivas y ONG han puesto en marcha numerosos 
programas deportivos abiertos a minorías, personas 
migrantes y refugiadas, cuyos efectos suelen ser 
poco conocidos por las ciencias sociales. Este estu-
dio intenta arrojar luz sobre esta realidad mediante 
un trabajo etnográfico en una comunidad de práctica 
sociodeportiva situada en un barrio periférico de la 
ciudad de Lisboa.

En Portugal, el Programa Escolhas, tras más de 
veinte años de experiencias comunitarias exitosas, 
reconoció en 2023 el carácter inclusivo del depor-
te, consolidando una agenda sociodeportiva en las 
políticas públicas. El concepto de “sociodeportivo” 
(Ramalho 2014, 2018, 2020, 2023) se diferencia del 
“deporte social”, al destacar una dimensión colabo-
rativa y contrahegemónica, alineada con perspec-
tivas como el ubuntu o el buen vivir. Su aplicación 
implica un enfoque participativo, basado en la me-
diación social y en la educación para la ciudadanía, 
utilizando la metáfora deportiva como herramienta 
de intervención comunitaria (Freire 2011; Desgagnés 
2007).

El campo sociodeportivo en trabajo social busca 
integrar deporte y desarrollo social de forma holísti-
ca. Los proyectos sociodeportivos combinan deporte 
con educación, cultura y salud, fomentando el auto-
conocimiento, la resiliencia y la cohesión social (Al-
meida, 2016). Más allá de la transformación individual 

y colectiva, su impacto se extiende a la regeneración 
comunitaria, reduciendo desigualdades y fortalecien-
do el capital social. La perspectiva sociodeportiva, 
articulada con teorías del trabajo social y del depor-
te (Bronfenbrenner 1996; Haley 2001; Bandura 1977; 
Parlebas 2002), permite un enfoque interdisciplinar 
innovador (Ramalho 2020).

Este nuevo campo de intervención influye en 
políticas de juventud, ocio y deporte, posicionando 
al trabajo social en la defensa del deporte informal 
como derecho fundamental y herramienta de desa-
rrollo social. La intervención sociodeportiva, desde 
un paradigma crítico y un modelo ecosocial, ofrece 
alternativas al capitalismo, generando espacios de 
transformación y esperanza para soluciones innova-
doras y justas.

2. Las culturas sociodeportivas y las 
identidades juveniles urbanas: Un estudio 
sobre fútbol callejero en un barrio de Lisboa 

La pregunta central del estudio, ¿cuál es el lugar 
de la experiencia sociodeportiva en la construcción 
de identidad de los jóvenes del Barrio Padre Cruz? 
Fue llevada a cabo en el marco de una tesis doctoral 
en Servicio Social, que surgió de cuestionamientos 
relacionados: 

• Con las cuestiones sociourbanas y de fronteras, 
las desigualdades y el bienestar.

• Con las culturas, el ocio y los modos de vida 
“glocales” en una sociedad digital (Robertson 
2003) y los procesos de construcción de identi-
dad actuales.

• Con la educación para la ciudadanía y el desa-
rrollo comunitario en un contexto intercultural.

• Con el surgimiento de una perspectiva ‘sociode-
portiva’ en el trabajo social, como respuesta a 
los nuevos desafíos de la digitalización y la glo-
balización.

Estos cuestionamientos dieron lugar al objetivo 
de investigación que es conocer y comprender la 
experiencia sociodeportiva, mediada por proyectos 
de intervención comunitaria en el Barrio Padre Cruz, 
como constructo de identidades juveniles, con el fin 
de producir conocimiento reflexivo para la construc-
ción de un campo de conocimiento en trabajo social 
en intervención con jóvenes urbanos. 

Partiendo de los factores de socialización e indi-
viduación juvenil (nivel macro), se buscó comprender 
su experiencia sociodeportiva, los procesos de me-
diación social implicados en dicha experiencia (nivel 
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meso) y su subjetivación en las trayectorias juveniles 
(nivel micro), con el objetivo de analizar el potencial 
de esta vivencia sociodeportiva como atenuante de 
las condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad, 
así como herramienta de intervención social. Se 
desarrolló un enfoque etnográfico colaborativo [ma-
croetnografía] a largo plazo, basado en un paradigma 
epistemológico sociocrítico y en un método cualita-
tivo de base inductiva, recurriendo a la observación 
participante, entrevistas biográficas y semiestructu-
radas con los jóvenes participantes en los proyectos 
sociodeportivos y los agentes comunitarios implica-
dos en el proceso de intervención sociodeportiva.

Acudir a las calles de un barrio periférico de la ca-
pital portuguesa, con la expresión de prácticas y ex-
periencias sociodeportivas como el fútbol callejero, 
refleja la construcción de hábitos, comportamientos 
y actitudes de un ocio deportivo de base informal, 
fundamentado en las culturas juveniles. Esta expe-
riencia se presenta como una alternativa al encan-
to y la adicción a los juegos y redes sociales en el 
contexto virtual. Juegos callejeros en el contexto real 
que generan experiencias significativas para adoles-
centes y jóvenes socialmente vulnerables, nacidos 
en plena sociedad digital, pero con dificultades para 
acceder a las herramientas digitales. Superan esta di-
ficultad de acceso promoviendo nichos de inclusión 
social, participación cívica y desarrollo local en el 
proceso de construcción identitaria en la transición 
a la vida adulta, utilizando el fútbol callejero como 
espacio de reinvención de sí mismos, de la relación 

con los demás y de la propia ciudad (Ramalho 2014; 
Ramalho 2018; Mariovet y Ramalho 2018). Nuevos 
estilos de vida explorados a través de la observación 
participante y colaborativa con jóvenes practicantes 
de fútbol callejero, que se autodenominan ‘craques 
del deporte informal’ y que revelan diferentes perfi-
les identitarios.

Se realizó la observación de la vida cotidiana y 
de las experiencias sociodeportivas de los jóvenes 
durante los entrenamientos de fútbol callejero, adop-
tando el doble rol de intervenir e investigar en una 
comunidad de prácticas. Las entrevistas biográficas y 
semiestructuradas fueron fundamentales para com-
prender las representaciones subjetivas que agentes 
comunitarios y jóvenes tienen sobre la importan-
cia de la experiencia sociodeportiva, el proceso de 
identidad y el acceso a derechos y ciudadanía en la 
transición a la vida adulta. Los jóvenes eligen las so-
ciabilidades colectivas en la calle y los juegos de fút-
bol callejero como su metáfora del ‘juego de la vida’, 
en contraposición a los amigos virtuales de las redes 
sociales y a los juegos de fútbol de ‘consola’ que no 
pueden comprar.

El deporte como fenómeno social se realinea 
con los acelerados procesos de cambio social y se 
reinventa en la sociedad digital. Más allá del fútbol 
hegemónico, consumido por las masas a través de 
las pantallas, vuelve a surgir como espacio de socia-
bilidad, pertenencia, comunidad y construcción iden-
titaria en una sociedad en búsqueda de equilibrio en-
tre el ‘mundo de la vida’ y la ‘vida digital.

Tabla 1. Metodología

TERRITORIO DE 
OBSERVACIÓN: 
Barrio Padre 
Cruz, Carnide, 
Lisboa, Portugal

[Intencional, dado que la investigadora se implica en la gestión y promoción de 
actividades sociodeportivas locales, permitiendo un alto grado de inmersión en 
cultura del ocio deportivo del barrio]. Además de ser el territorio donde se desar-
rolla la práctica profesional de la investigadora, este espacio urbano periférico se 
ha consolidado como un escenario idóneo para la realización de una etnografía, 
dada la fuerte cultura sociodeportiva y el capital social comunitario acumulado 
a lo largo de décadas de experiencias de ocio. A ello se suma la concentración 
de proyectos sociodeportivos que ofrecen a los jóvenes vivencias diversas. Au-
nque presenta rasgos de segregación socioterritorial, también se caracteriza por 
su heterogeneidad sociocultural y su vida comunitaria activa, rasgos compartidos 
con otros territorios urbanos, pero que aquí configuran una ‘sociedad de barrio’ 
específica, en la que el ocio deportivo ha ocupado históricamente un lugar central 
como artefacto identitario y cultural del territorio (Costa 2008).
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UNIVERSO DE 
ANÁLISIS:

El universo de jóvenes con los que se tuvo la oportunidad de relacionarse y acom-
pañar sistemáticamente durante el transcurso de esta etnografía hace referencia 
a jóvenes entre los 10 y los 35 años, practicantes de actividades sociodeportivas 
en el BPC. Un universo ‘fluido’, que abarca desde preadolescentes hasta jóvenes 
adultos, de diferentes géneros, culturas y etnias que, vivieran o no en el barrio, 
disfrutaron de la experiencia sociodeportiva mediada por proyectos locales, dado 
que los jóvenes que participaron en las actividades sociodeportivas fueron varia-
bles a lo largo del período de observación (Pais, 1990; Capucha, 2005; Clavel, 2004; 
Walgrave, 2000).
29 agentes comunitarios de la comunidad de prácticas;
7 trabajadores sociales con intervención sociodeportiva y 5 especialistas (fines ex-
ploratorios). A pesar de su heterogeneidad, estos jóvenes, especialmente aquellos 
que vivían en el barrio, compartían una condición de vulnerabilidad múltiple, en-
frentando procesos de exclusión social y territorial, aislamiento, ansiedad social, 
pobreza generacional, problemas familiares, fracaso escolar, desempleo, dificul-
tades de empleabilidad y carencia de competencias personales y sociales, ade-
más de una escasez de oportunidades. Las 55 biografías surgieron de la adhesión 
voluntaria de los jóvenes deportistas observados en el proceso etnográfico, a tra-
vés del establecimiento de relaciones de confianza durante su participación en 
la observación. Presentaban diferentes y simultáneos tipos de experiencia socio-
deportiva, que variaban entre la práctica espontánea de ocio deportivo, como el 
fútbol de calle jugado libremente entre pares o el andar en bicicleta por el barrio, 
y actividades como el fútbol de calle, la capoeira, el circo y la danza hip hop, más 
o menos mediados por procesos de intervención social. También tenían acceso a 
la educación física y al deporte escolar, al tae-kwon-do, al ballet, al tiro con arco y 
a actividades radicales, ofrecidas por las instituciones locales, además del deporte 
federado, especialmente el fútbol 11 y el futsal, practicados en los clubes del barrio 
o en sus proximidades. Este deporte formal también proclamaba, en la vida de 
estos jóvenes, sus capacidades socializadoras, como paralelas e inherentes a su 
vertiente competitiva.

MUESTRA
MUESTRA DE CASOS MÚLTIPLES diseñada para comprender representaciones 
y experiencias de vida 

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
CATEGORIAL 
TEMÁTICO

- Categorías seleccionadas con jóvenes;
- Interpretación local (sinopsis, historia, mensaje) e interpretación transversal 
(comparación y asociación entre sinopsis) generando esquemas de inteligibilidad 
- Construcción de teoría fundamentada a través de inferencias interpretativas

3. Aportaciones clave y resultados: Perfiles 
identitarios y el constructo de la motricidad 
social

En el contexto de la sociología de Weber (1864-
1920), los ideales tipos son construcciones concep-
tuales que nos permiten entender cómo los indivi-

duos organizan y experimentan la realidad social, a 
través de ciertos patrones de acción y sentido. Se 
identificaron 4 perfiles de identidad y 7 subperfiles, 
desde identidades ‘conviviales’, pasando por ‘asocia-
tivas’, ‘multiparticipativas’ hasta perfiles de ‘liderazgo 
ambivalente’ y ‘movilidad social’, que representan 
formas múltiples y flexibles de subjetivación de la ex-
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Figura 1. Identidades sociodeportivas

 

Fuente: Elaboración propia

periencia juvenil en cada etapa de la construcción de 
identidad en la transición a la vida adulta. Se identificó 
el proceso de adquisición de la competencia de ‘mo-
tricidad social’ en trayectorias juveniles, en búsqueda 
de inclusión y ciudadanía. Los perfiles de identidad 
identificados a través de la experiencia sociodepor-
tiva del fútbol de calle reflejan diversas formas de 
subjetivación juvenil en su transición a la vida adulta:

• Identidades ‘sociables’: Los jóvenes con este 
perfil valoran la interacción social en el ámbito 
del fútbol de calle, buscando establecer relacio-
nes cercanas y amistades a través de la práctica 
deportiva. Este tipo de identidad se construye en 
el juego informal, donde la sociabilidad y el dis-
frute compartido son primordiales.

• Identidades ‘asociativas’: Los jóvenes que desa-
rrollan identidades asociativas se involucran en 
grupos deportivos de carácter colectivo, como 
los equipos de fútbol de calle, donde el trabajo 
en equipo, la solidaridad y la cooperación son 
esenciales. Estas experiencias refuerzan la per-
tenencia a una comunidad y el sentido de identi-
dad colectiva.

• Identidades ‘multiparticipativas’: Los jóvenes con 
identidades multiparticipativas participan en múl-
tiples actividades y espacios sociales, tanto den-
tro como fuera del fútbol de calle. Este perfil refle-

ja una mayor flexibilidad en la interacción social, 
ya que los jóvenes se desplazan entre diferentes 
entornos, utilizando el fútbol como un medio para 
explorar diversas facetas de su identidad.

• Identidades de ‘liderazgo ambivalente’: En el 
contexto del fútbol de calle, algunos jóvenes 
asumen roles de liderazgo, pero estos pueden 
ser ambivalentes, ya que a veces generan ten-
siones dentro del grupo. Este perfil muestra 
cómo los jóvenes negocian su poder e influen-
cia en un entorno flexible, donde el liderazgo se 
combina con desafíos y conflictos internos.

• Identidades de ‘movilidad social’: Para algunos 
jóvenes, el fútbol de calle se convierte en una 
vía para mejorar su posición social y acceder a 
nuevas oportunidades. Este perfil destaca cómo 
el deporte actúa como un medio para superar la 
vulnerabilidad, desarrollar competencias socia-
les y acceder a un futuro mejor, contribuyendo a 
la movilidad social.

En conjunto, estos perfiles muestran cómo el fút-
bol de calle no solo fomenta el desarrollo físico, sino 
que también es un espacio clave para la construcción 
de identidad, la pertenencia social y la inclusión en 
procesos comunitarios. A través de esta experiencia 
sociodeportiva, los jóvenes mejoran sus condiciones 
de vida y avanzan en su transición hacia la vida adulta.
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La ‘motricidad social’ consiste en un nuevo cons-
tructo teórico propuesto por la autora como resulta-
do de la observación empírica e investigación realiza-
da que se infiere de esta etnografía y que surge a raíz 
de la experiencia de niños y jóvenes en proyectos de 
‘formación deportiva informal’, que se define como 
un tipo de resiliencia o “músculo social” desarrolla-
do a través de la experiencia sociodeportiva. Puede 
definirse como la capacidad de “movimiento” desa-
rrollada a través del entrenamiento de habilidades 
motoras físicas y transpuesta a la “motricidad social” 
para lograr oportunidades sociales que antes es-
taban prohibidas y romper los límites de inclusión/
exclusión. Un poder impulsor de negociación y me-
diación social, que “encarna” múltiples posibilidades 
de emancipación y empoderamiento fuera de lo digi-
tal, contribuyendo a garantizar los derechos de niños 
y jóvenes, en tiempos de creciente incertidumbre y 
riesgo en contextos urbanos y periféricos (Ramalho 
2020). Tal como sugiere Parlebas (1986, 2000) en sus 
estudios sobre la praxeología motriz, la motricidad no 
debe ser entendida únicamente desde una perspec-
tiva biomecánica o técnica, sino como un fenómeno 
profundamente social. Para Parlebas (1986, 2000), 
la motricidad constituye un conjunto de habilidades 
motrices que se integran en prácticas sociales, en las 
cuales las interacciones humanas, las normas y los 
valores sociales desempeñan un papel fundamental. 
Así, la motricidad social (Ramalho 2020) se presenta 
como una capacidad de “movimiento” que trascien-
de el simple dominio de habilidades físicas: implica la 
habilidad de utilizar estas competencias motrices en 
contextos sociales, para interactuar con los demás, 
negociar el espacio social y superar barreras de ex-
clusión.

Al desarrollar su teoría de la praxeología motriz, 
Parlebas (1986, 2000) introduce un enfoque que resal-
ta la dimensión social del cuerpo y el movimiento en 
las prácticas deportivas. Según Parlebas, los deportes 
representan una forma de práctica social organizada 
que se basa en un sistema de reglas que guían tan-
to la interacción física como la social. De este modo, 
las habilidades motrices no se conciben únicamente 
como técnicas individuales, sino como herramientas 
de interacción social, en las cuales la competencia, la 
cooperación y el conflicto son elementos esenciales 
para la dinámica grupal. Parlebas entiende el cuerpo 
en acción como un instrumento para crear, mantener 
y modificar relaciones sociales dentro de un contex-
to normativo colectivo. En este sentido, la motricidad 
social (Ramalho 2020) se entiende como la capacidad 
de generar movimiento tanto físico como relacional, 
una herramienta que permite a los jóvenes participar 
en estructuras sociales que, previamente, les eran in-

accesibles o excluyentes. La experiencia sociodepor-
tiva, como la que se observa en proyectos de fútbol 
de calle, no solo permite a los jóvenes desarrollar ha-
bilidades motrices, sino que también les proporciona 
competencias sociales necesarias para negociar su 
posición en una sociedad que, en muchos casos, ha 
establecido límites de exclusión y discriminación. La 
motricidad social (Ramalho 2020) surge en este con-
texto como una respuesta directa a esas barreras, ya 
que permite a los jóvenes mover no solo su cuerpo, 
sino también su posición social, favoreciendo la so-
cialización y fortaleciendo su identidad dentro de un 
sistema de relaciones interpersonales. Este proceso 
de socialización y empoderamiento tiene profundas 
implicaciones para la transformación social, ya que 
facilita la creación de nuevas formas de participación 
y pertenencia que desafían las estructuras de poder 
tradicionales.

La obra de Elias y Dunning (2019) complementa 
este enfoque al explorar cómo las prácticas deporti-
vas reflejan los procesos de civilización y los cambios 
en las relaciones sociales a lo largo del tiempo. Según 
estos autores, las prácticas deportivas no son solo 
manifestaciones individuales, sino que también refle-
jan los procesos históricos y sociales que han dado 
forma a las sociedades.

Efectivamente, la alfabetización física se defi-
ne como el desarrollo de una “fundación física que 
permite a una persona participar con confianza y 
competencia en una variedad de actividades físi-
cas que beneficien su salud, bienestar y calidad de 
vida” (Whitehead 2010). Este concepto va más allá 
del dominio de habilidades físicas básicas, e involu-
cra también componentes sociales y emocionales, 
tales como la autoconfianza y el disfrute de la activi-
dad física. En el contexto de la motricidad social, la 
alfabetización física no se limita únicamente al de-
sarrollo de habilidades motrices, sino que también 
engloba la capacidad de movilizar esas habilidades 
en interacciones sociales, mediando las relaciones 
con otros individuos y con el entorno social. La mo-
tricidad social puede ser vista como un reflejo de la 
alfabetización física aplicada al contexto social, don-
de las habilidades motoras y la práctica deportiva se 
convierten en herramientas de socialización, empo-
deramiento y construcción de identidad (Ramalho 
2020; Gasparini & Russo 2022).

El análisis de Gasparini y Talleu (2010) sobre el de-
porte como reflejo y desafío a las dinámicas de ex-
clusión social y discriminación resulta esencial para 
situar la motricidad social dentro de un marco teórico 
más amplio. Estos autores analizan cómo el deporte 
puede ser tanto un medio de integración como un es-
pacio de discriminación, dependiendo de las barreras 
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estructurales y sociales presentes. En su obra, reco-
nocen que el deporte puede ofrecer oportunidades 
de inclusión, pero también subrayan las dificultades 
que muchos grupos enfrentan para acceder a estas 
oportunidades debido a discriminaciones basadas en 
raza, etnia, género o clase social. En este sentido, la 
motricidad social surge como una respuesta a esas 
barreras, permitiendo a los jóvenes desarrollar ha-
bilidades no solo físicas, sino también sociales, que 
les posibilitan negociar y redefinir sus posiciones en 
el entorno social, superando exclusiones históricas y 
construyendo una identidad más empoderada.

Al integrar las prácticas sociodeportivas de fútbol 
de calle, los jóvenes no solo desarrollan habilidades 
motrices, sino también capacidades sociales que les 
permiten intervenir activamente en su entorno, pro-
poniendo nuevas formas de inclusión y resiliencia 
que desafían las estructuras de poder y exclusión 
presentes en sus comunidades. De esta manera, la 
experiencia sociodeportiva de fútbol de calle ofrece 
una vía para la construcción identitaria, no solo por el 
aprendizaje de habilidades físicas, sino también por 
la generación de nuevas formas de pertenencia, ne-
gociación y empoderamiento dentro de un contexto 
socialmente desafiante. La práctica deportiva permi-
te a los jóvenes “moverse” no solo físicamente, sino 
también socialmente, adquiriendo las competencias 
necesarias para negociar su inclusión y participación 
en diversas esferas sociales. Este tipo de movimiento 
no es solo motriz, sino también relacional, ampliando 
la capacidad de los jóvenes para interactuar, formar 
parte de un grupo y lidiar con los desafíos sociales 
que enfrentan, estableciendo una conexión direc-
ta entre la alfabetización física y la transformación 
social (Bourdieu 1998). Esta relación entre los con-
ceptos sugiere que la práctica deportiva, cuando se 
realiza de manera inclusiva y transformadora, no solo 
promueve la salud física, sino que también contribu-
ye a la construcción de una identidad social sólida y 
al fortalecimiento de la cohesión social en comunida-
des vulnerables.

4. Consideraciones finales

El estudio sobre la experiencia sociodeportiva en 
el fútbol callejero del Barrio Padre Cruz confirma el 
potencial del deporte informal como herramienta de 
inclusión, construcción identitaria y fortalecimiento 
comunitario. Frente a la creciente digitalización de la 
vida social, el fútbol callejero se presenta como un 
espacio de sociabilidad real, donde los jóvenes ejer-
cen su ciudadanía, generan redes de apoyo y dispu-
tan sentidos de pertenencia.

Uno de los principales hallazgos de esta inves-
tigación es la construcción de ideales-tipo identita-
rios juveniles, elaborados a partir del análisis de las 
trayectorias y narrativas de los participantes. Estos 
ideales-tipo permiten comprender cómo los jóvenes, 
en contextos de vulnerabilidad, movilizan el deporte 
como herramienta simbólica y práctica para negociar 
su lugar en el mundo, proyectar futuros posibles y 
redefinir su identidad. Revelan formas de resistencia, 
adaptación y creación de sentido que desafían las 
representaciones estigmatizantes comúnmente aso-
ciadas a las juventudes periféricas.

En diálogo con este hallazgo, se propone en este 
estudio el concepto de motricidad social, como una 
aportación original que surge a partir del trabajo de 
campo. Entendida como una capacidad de generar 
movimiento físico y relacional, la motricidad social 
representa un capital sociocultural resiliente que 
permite a los jóvenes interactuar, cooperar, resistir 
y participar activamente en su entorno. No se trata 
simplemente del dominio técnico del cuerpo, sino de 
la capacidad de actuar socialmente a través del movi-
miento, desafiando barreras de exclusión y generan-
do nuevas formas de pertenencia y agencia.

Se concluye que el ocio deportivo socialmente 
mediado constituye un espacio de movilidad, apoyo y 
emancipación, en el cual se visibilizan procesos iden-
titarios colectivos y se fortalecen capacidades indivi-
duales. Esta experiencia pone de relieve el valor del 
campo sociodeportivo como espacio de intervención 
crítica, en el que el cuerpo, la emoción y la acción se 
articulan con dimensiones de justicia social, inclusión 
y transformación.

Desde una perspectiva aplicada, este estudio 
ofrece contribuciones significativas. Para las ciencias 
sociales, aporta herramientas analíticas y conceptua-
les para pensar las juventudes, el territorio y la cultura 
desde una perspectiva transdisciplinaria. Para la so-
ciedad y las políticas públicas, refuerza la necesidad 
de reconocer y promover prácticas sociodeportivas 
como estrategias de desarrollo local, inclusión y co-
hesión social. Y para los propios jóvenes participan-
tes, representa una valorización de sus prácticas, 
trayectorias y culturas, contribuyendo al reconoci-
miento simbólico y al fortalecimiento de su autoesti-
ma, autonomía y sentido de pertenencia.

En tiempos de incertidumbre, la identidad busca 
anclajes en espacios recreativos y deportivos (Beck 
2005; Bauman 2001; Habermas 2013). El ocio de-
portivo, al promover la libre expresión y la inclusión 
(Correia 2009), abre camino al trabajo social hacia un 
campo de conocimiento sociodeportivo. Esta apro-
ximación crítica y ecosistémica convierte al deporte 
en un motor de transformación social, con capacidad 
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de enfrentar los desafíos contemporáneos de la era 
digital y de contribuir activamente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde los márgenes urbanos.
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