
FUNDACION DOV 

LA J U V E N T U D LIBERTA 
Género y estilos de vida de la 

juventud urbana española 

José I. R u i z d e O l a b u é n a g a ( D í r . ) 

Fundac ión BBV 



Los casi c i e n t o c incuen ta años t r a n s c u r r i d o s desde que los 
p r i m e r o s soc ió logos i n t e n t a r o n s o b r e p o n e r s e in te lec tua l -
m e n t e al d e s m a n t e l a m i e n t o genera l de la soc iedad esta
men ta l que hasta en tonces había p r e d o m i n a d o , parecen q u e 
r e r c e r r a r un c í r cu lo cu l tu ra l h i s t ó r i c o para a b r i r o t r o que , 
de en t rada , p resen ta algunas caracter ís t icas s imi lares y sus
c i ta parecidas re f l ex iones . 

La nueva soc iedad que tan i r r e v e r s i b l e m e n t e se iba i m p o 
n iendo impl icaba fa ta lmen te nuevos géne ros de v ida social 
que , para su leg i t imac ión y su imp lan tac ión def in i t i va , e x i 
gían un p roceso , un est i lo , unos cánones d i a m e t r a l m e n t e d i 
fe ren tes para las nuevas generac iones . La « re l i g ión pos i t i v is 
t a » , el « c o n t r a t o s o c i e t a r i o » , la « rac iona l idad d isc ip l inada al 
b u r ó c r a t a » o la « rep resen tac i ón / i den t i dad co lec t i va» fue 
r o n algunas de las claves que los clásicos de la soc io log ía 
o f r e c i e r o n c o m o guías de la nueva soc iedad . 
; * " <fk 

Los nuevos c iudadanos se veían ob l igados a c rea r est i los de 
v ida rac ionales que p e r m i t i e s e n la conv ivenc ia f ragmen tada 
en una soc iedad c o s m o p o l i t a . La es t i l i zac ión, para S imme l , 
e ra un mecan i smo de superv ivenc ia y de conv ivenc ia social 
en la v ida m o d e r n a . Est i l ización signif icaba mode l i zac i ón c o 
m o «organ izac ión específ ica y c o n c r e t a que je ra rqu iza y es
t r u c t u r a los d iversos e l e m e n t o s del c o n j u n t o » . 

Para é l , la est i l izac ión ( c o m u n i t a r i a o asoc iac ional , p u e s t o 
que nunca las d i fe renc ió ) n o está ligada al pasado socia l , 
cons t i t uye el s í m b o l o p r o t o t i p o de la m o d e r n i d a d y la f o r 
ma de i n te racc ión m o d e r n a e n t r e el y o y su m e d i o a m b i e n 
t e social . El es t i lo l ibera al i nd i v iduo del sub je t i v i smo exces i 
v o a t r i b u y e n d o un ca rác te r más universal a la f o r m a c o m o 
se re lac iona c o n el m u n d o e x t e r i o r , al m i s m o t i e m p o que lo 
d istancia de é l . 

Ese c ic lo , sin emba rgo , se ha c e r r a d o y la conv ivenc ia en 
nues t ra soc iedad com ienza a i m p o n e r nuevas f o r m a s de so 
c ia l ización. N u e s t r a gene rac ión j oven de hoy parece r e p e t i r 
aquel la etapa de c i e r r e de c ic lo y de a p e r t u r a de c o s m o s 
cu l tu ra l que d i o lugar a t an in te resantes análisis sociales. 
Por este m o t i v o se p resen ta este t r a b a j o que sigue aquel la 
m e t o d o l o g í a y busca expl icar , desc r i b i r y s in te t i za r los es t i 
los de v ida de nues t ra nueva gene rac i ón , la gene rac ión j o 
ven . 
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PRESENTACION 

Desde su nac im ien to , la Fundac ión BBV se ha in te resado de f o r m a 
s is temát ica en el d iagnós t ico c ient í f ico de los grandes temas so 
c i o e c o n ó m i c o s y soc iocu l tu ra les que cons t i t uyen el e n t r a m a d o 
ideo lóg ico de las estrategias que deben seguir nuestras sociedades 
m o d e r n a s para m a n t e n e r en cons tan te desa r ro l l o los niveles de 
cal idad de v ida y de exce lenc ia social de sus c iudadanos. Las 
v is iones de Europa, la garant ía de las pens iones, los r iesgos del p a r o 
y el desemp leo son algunos de los d iagnóst icos analí t icos l levados 
a cabo p o r d i fe ren tes equ ipos de invest igadores reun idos para cada 
caso par t icu lar . 

El l i b ro que p resen tamos a con t i nuac ión abo rda , c o m o p la ta fo rma 
de d iscus ión analí t ica, el g é n e r o y est i los de v ida de los jóvenes 
españoles de fin de m i len io . En línea c o n el clásico ensayo u n a m u -
niano, que r e c u r r i ó a la t e r m i n o l o g í a gr iega cuando filosofó s o b r e 
la Agon ía del C r i s t i an i smo , más para destacar su d i nam ismo c o n -
f l i c t i vo y v i ta l que su supues to ocaso crepuscu lar , la p resen te o b r a 
a b o r d a el análisis de los jóvenes españoles, r e c u r r i e n d o a la t e r m i 
nología clásica r o m a n a para de f in i r a la española c o m o una Juventud 
L iber ta , en un i n t e n t o de re f l ex ión m e t o d o l ó g i c a que busca desta
car más el d i n a m i s m o y v i ta l idad de esta j u v e n t u d que su supuesta 
crisis o pob reza m o r t e c i n a de va lo res . La o b r a está d i r ig ida p o r el 
ca ted rá t i co de Socio logía, José I. Ruiz Olabuénaga, al que ha a c o m 
pañado un amp l i o g r u p o de co l abo rado res docen tes en d ive rsos 
c e n t r o s un ivers i ta r ios de España. 

F r u t o de condensac iones bibl iográf icas, así c o m o de intensas e n 
t rev is tas cual i tat ivas y de extensas encuestas cuant i ta t ivas, el es tu 
d io de los jóvenes españoles se enmarca d e n t r o de la escuela 
soc io lóg ica o r i en tada al análisis de la v ida co t id iana desde el para
d igma de los est i los de v ida. U n en foque que, t a n t o el D i r e c t o r de l 
es tud io c o m o sus c o l a b o r a d o r e s , ya habían cu l t i vado en t raba jos 
an te r i o res de invest igac ión. 
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La Juventud Liberto abarca un amp l i o espec t r o de s índ romes y 
est i los de v ida, que van desde el pes im ismo de una cuasiesclavi tud 
es t ruc tu ra l de la j u v e n t u d hasta el esp lendo r de una l i be r tad cuasi 
u tóp ica . Se huye en estas páginas t a n t o de una homogene izac ión 
ind isc r im inan te y mas i f icadora de la generac ión j oven c o m o del 
r e d u c c i o n i s m o espe rpén t i co que p r e t e n d e ident i f icar la c o n las l la
madas t r i bus urbanas, t an reduc idas c o m o escasamente r e p r e s e n 
tat ivas de la j u v e n t u d actual . La juven tud Liberta descr ibe y perf i la 
los d inamismos y las i lusiones, los r iesgos y las i n c e r t i d u m b r e s , los 
i n ten tos ideo lóg icos y los c r i t e r i os é t i cos con los que los jóvenes 
españoles in ten tan c o n s t r u i r su p r o p i o f u t u r o más b ien que des
t r u i r y d e m o l e r el que los adu l tos con t a n t o ca r iño les han cons
t r u i d o . 

Los nuevos est i los de v ida aparecen i n te rp re tados aquí c o m o 
estrategias ét icas de superac ión del legado de ca r iño h e r e d a d o de 
sus mayo res . 

F u n d a c i ó n B B V 
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La j u v e n t u d españo la es un v i v e r o de es t i los de v ida o «Ta lan tes 
que renc iosos» de c o m p o r t a m i e n t o que responden a la impos i 
b i l idad de in te rna l i zac ión exc lus iva de un p r i nc ip io g e n e r a d o r 
que le ayude a i n t r o d u c i r s e en la soc iedad adu l ta y le s i rva para 
organ izar s i s temát i camente su m u n d o persona l en el m u n d o 
social . 

T r e s rasgos ca rac te r í s t i cos p u e d e n ser des tacados en la j u v e n t u d 
españo la c o m o t o t a l i d a d , e s t o es, c o m o p e r t e n e c i e n t e s a las 
c o n d i c i o n e s de superv i venc ia gene rac iona l y al m a r c o de o p o r 
t un idades y r iesgos q u e la soc iedad adu l ta le i m p o n e , le o f r e c e 
o le c o n s i e n t e . El c o n j u n t o de ta les rasgos ca rac te r í s t i cos d e t e r 
m ina un G é n e r o de V i d a que v i ene m a r c a d o p o r la condición de 
l i be r t os , la necesidad de es t i l i zac ión y la responsabi l idad de c rea 
d o r e s de un n u e v o c ó d i g o é t i c o que guíe y sanc ione su v ida socia l 
co t i d iana . 

El p r e s e n t e e s t u d i o p r e t e n d e d e s c r i b i r y d o c u m e n t a r q u e ex i s te 
un G é n e r o de V i d a p r o p i o de la j u v e n t u d españo la ac tua l , que 
v iene c o n d i c i o n a d o y d e t e r m i n a d o p o r t r e s p a r á m e t r o s f u n d a 
men ta les , a saber , la m a n u m i s i ó n , la es t i l i zac ión y la mosa ic i za -
c i ó n . D i c h o de o t r o m o d o , los j óvenes españo les c o i n c i d e n en 
v i v i r una f o r m a de v ida s o c i a l m e n t e l i be r ta , é t i c a m e n t e f r a g m e n 
tada y c u l t u r a l m e n t e est i l izada, q u e , aunque n o a fec te de m a n e r a 
mecán ica a t o d o s e l los , sí c o n d i c i o n a sus e x p r e s i o n e s co lec t i vas 
y su de f i n i c i ón soc ia l . 

U n p r i m e r rasgo de la c u y u n t u r a de o p o r t u n i d a d e s a la que se 
en f ren ta la j u v e n t u d española guarda re lac ión c o n la pé rd ida de 
hegemonía demográ f i ca de los jóvenes . Esta nueva s i tuac ión c o n -
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l leva t r e s f e n ó m e n o s para le los. En p r i m e r lugar, el agravamien to 
p r o g r e s i v o del s o s t e n i m i e n t o e c o n ó m i c o de las personas mayo res . 
En segundo lugar, el deb i l i t am ien to del v o l u m e n e c o n ó m i c o del 
m e r c a d o juveni l que p ie rde peso re la t i vo al del c o n s u m o adu l to . 
En t e r c e r lugar, el camb io de sen t i do en la o f e r t a de serv ic ios 
re lac ionados c o n el es tado de b ienestar que están o r i e n t a d o s más 
hacia los v ie jos que hacia los jóvenes . 

A la p é r d i d a d e hegemon ía d e m o g r á f i c a , la j u v e n t u d españo la 
suma un es tado de r e c l u s i ó n esco la r . D e los t r e s a los d ieciséis 
años el 100 % de los ado lescen tes españo les están r e c l u i d o s 
d i a r i a m e n t e en un c e n t r o esco la r c o n o c h o o d iez ho ras de 
ap l i cac ión y t r a b a j o . A l m a r g e n de sus innegables venta jas , e l l o 
imp l i ca que un a d o l e s c e n t e d e a m b u l a n d o l i b re p o r la cal le o 
r e c l u i d o en su d o m i c i l i o fam i l i a r cua lqu ie r día de e n t r e s e m a n a es 
s i n ó n i m o de d e l i n c u e n t e . El a c u a r t e l a m i e n t o esco la r s u p o n e algo 
más q u e el ex i l i o de l m u n d o del t r a b a j o y de la a u t o n o m í a 
pa ren ta l . Imp l ica el r e t r a s o de l m a t r i m o n i o y alarga la fase t r a n -
s ic iona l de la d e p e n d e n c i a a la i ndependenc ia pa ren ta l . Para n o 
p o c o s j óvenes , la escuela es un servido civil tan obligatorio y tan 
or ientado a la nada de su fu tu ro personal como el servicio mil i tar. 
Po r p r i m e r a vez en la h i s t o r i a una soc iedad e n c i e r r a a la casi 
t o t a l i d a d de su j u v e n t u d . Los j óvenes españo les , son an te t o d o , 
unos i n tensos c o n s u m i d o r e s de escuela. 

La j u v e n t u d españo la , además de rec l u i da es una juven tud despro
porc ionadamente alargada. En una c o n d i c i ó n de j u v e n t u d m u t i l a d a 
e i nconc lusa , se e n c u e n t r a u n o de cada c u a t r o j óvenes que v i ven 
más c o m o « l i b e r t o s » que c o m o c iudadanos l ib res . C o n s t i t u y e n 
t o d o un e j é r c i t o de c iudadanos p r e a d u l t o s c u l t u r a l , é t i ca y po l í 
t i c a m e n t e l ib res y en p l e n i t u d de d e r e c h o s c iudadanos p e r o 
s o c i a l m e n t e esc lav izados a la s u b v e n c i ó n del p a r o y el s o p o r t e 
fami l ia r , de los que n o p u e d e n l i be ra rse . G o z a n de t o d o s los 
d e r e c h o s d e m o c r á t i c o s m e n o s del d e r e c h o a sal i r de la j u v e n t u d 
y a asen ta rse c o m o h o m b r e s a d u l t o s . La j u v e n t u d n o o f r e c e ya 
garant ías de p o s i c i ó n es t ra tég ica en la e s t r u c t u r a soc ia l , ni c o m o 
so l i da r i dad de g r u p o ni c o m o e tapa b iográ f i ca . Si se e x c e p t ú a n 
algunas venta jas de índo le b i o l ó g i c o , la j u v e n t u d ha p e r d i d o su 
v a l o r de p r i v i l eg io . 

C a r a c t e r í s t i c a de la nueva j u v e n t u d españo la es la f r a g m e n t a c i ó n 
i deo lóg i ca p o r la que cada u n o r o m p e , en s o l i t a r i o o en p e q u e ñ o s 
usos , c o n el r e s t o del m u n d o y de la soc iedad c r e y é n d o s e 
é t i c a m e n t e l eg i t imado para e l l o . N o se t r a t a , c o m o a n t a ñ o , de 
q u e «la g e n e r a c i ó n j o v e n » , c o m o ta l , se v iese impu lsada a d i sen t i r 
en b l o q u e y c o m o t o t a l i d a d , c o m o o la h i s t ó r i ca , c o m o e j é r c i t o 
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de sup lenc ia o c o m o c u e r p o socia l de r e f r e s c o de «la g e n e r a c i ó n 
adu l ta» . Se t r a t a , más b ien , de una t a rea ind iv idua l p o r la que el 
i n d i v i d u o está l eg i t imado para v e r , e n t e n d e r , exp l i ca r , ges t i ona r 
y d i s f r u t a r de l m u n d o ta l y c o m o él m i s m o lo p re f i e ra y, a t ravés 
de esta a u t o s e l e c c i ó n , pueda d i s f r u t a r de la compañ ía fel iz de 
o t r o s c o m p a ñ e r o s de viaje i d e o l ó g i c o que acep tan la m i s m a r u t a 
c o s m o l ó g i c a que la e leg ida p o r é l . La rea l idad es q u e t o d o acaece 
c o m o si las Tablas de l D e c á l o g o de Mo isés se hub ie ran r o t o 
hechas añ icos y cada g r u p o se hub iese a p r o p i a d o de p a r t e de 
ellas. 

La d is idencia ideo lóg ica es tan legí t ima c o m o la sumis ión un iversa l . 
Se abre así la pos ib i l idad de re la t iv izac ión de la ve rdad y de la 
n o r m a . El c iudadano se t o r n a t u r i s t a , al p o d e r salir de su p r o p i o 
t i e m p o y espacio a v is i tar espacios y t i e m p o s distantes del suyo 
p r o p i o . El t u r i s m o ideo lóg i co y m o r a l sust i tuye a la discipl ina y el 
o r d e n de la bu roc rac ia . 

El i n d i v i d u o se e n f r e n t a a una s i t uac ión de s imu l tane idad de 
m a r c o s cu l tu ra les y d e agentes de soc ia l i zac ión i ncompa t i b l es 
e n t r e sí, n i nguno de los cuales goza de una pos i c i ón hegemón i ca 
p o r su capac idad de l eg i t imac ión . Se e n f r e n t a i gua lmen te a una 
s i tuac ión de d e m o c r a c i a cu l t u ra l en la que n o só lo los i nd i v i duos 
son iguales e n t r e sí, sino que son igualmente válidas todas las 
religiones, todos los part idos políticos, todas las escuelas artísticas, 
todos los sistemas éticos. C o n v i v e c o n una c o n d i c i ó n de des je ra r -
qu izac ión de la l eg i t im idad socia l p o r la q u e t o d a s las tendenc ias , 
va l o res e ideales, f o r m a s de v ida y de conv i venc ia son i gua lmen te 
legí t imas y l eg i t iman tes . Es así c o m o surge , para los j óvenes 
españoles actua les, la neces idad de r e c u r r i r a un i n s t r u m e n t o de 
m e d i a c i ó n , c o m o m o d o de t e o r i z a r su p r o p i a v ida pe rsona l y 
soc ia l . 

El resu l tado de t o d o e l lo se plasma en una p ro l i f e rac ión de recons 
t r u c c i o n e s ideológicas - é t i c o - m o r a l e s y soc ia l -po l í t i cas - que f rag
men tan el c o m p o r t a m i e n t o co t i d i ano y lo s is temat izan ( lo d iseñan, 
lo leg i t imizan, lo asumen) soc ia lmen te , dando lugar a un «Sistema 
Mosa i co» ( p o r su f r agmen tac ión , su he te rogene idad , s imul tane idad, 
su compat ib i l i dad l imi tada) de est i los de v ida para conv i v i r en 
soc iedad. 

A una j uven tud c o m o ésta, que n o par t ic ipa del o p t i m i s m o del 
esp lendo r súb i to ni de l t r a u m a de la desgracia súbi ta, no se le 
puede esperar una reacc ión de « rebe l i ón espar taquis ta de la de 
sesperac ión» o de « r e b e l i ó n con t racu l t u ra l de la af luencia». La 
suya, p o r el c o n t r a r i o , es una rebe l i ón de la benevo lenc ia , de la 
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r e d e n c i ó n , de la ayuda socia l , de la m a n o t end ida y de la c ompas i ón 
comprens i va . 

Para t o d o s , p e r o e s p e c i a l m e n t e pa ra las g e n e r a c i o n e s j ó v e n e s , 
se a b r e una m u l t i t u d , al m i s m o t i e m p o pos ib le y necesar ia , de 
pos ib i l i dades de f o r m a s de ex i s t enc i a p e r s o n a l y soc ia l , q u e 
ob l i gan y pos ib i l i t an la creación, el recambio y la re formulac ión de 
estilos de vida personales q u e sus t i t uyan la fa l ta de una r a c i o n a l i 
dad h e g e m ó n i c a m e n t e l e g i t i m a n t e . Los jóvenes españoles no acep
tan una Ley Mosa ica Bíblica sino un Mosa ico de Leyes, esto es, sus 
propios estilos de vida. U n o de los rasgos más f u n d a m e n t a l e s de 
la j u v e n t u d e u r o p e a , al m e n o s de la españo la , es la q u i e b r a 
c o l e c t i v a del C ó d i g o M o s a i c o . G r a n p a r t e de es ta j u v e n t u d n o 
acep ta i n c o n d i c i o n a l m e n t e la v igenc ia soc ia l d e tan m i l e n a r i o 
D e c á l o g o , s i no q u e , p o r su p a r t e , i m p o n e u n o n u e v o basado en 
dos e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s , a saber : a) la autarquía personal 
f r e n t e a la h e t e r o n o m í a de una ley i m p u e s t a desde f u e r a y b) la 
f ragmentac ión de la est i l ización personal a u t o p r o c l a m a d a p o r cada 
i n d i v i d u o . El lo c o n d u c e , si n o al a b a n d o n o t o t a l de l D e c á l o g o 
m o s a i c o , sí a su f r a g m e n t a c i ó n y a su a c e p t a c i ó n parc ia l y 
d i f e renc iada . 

T o d o e l lo da o r i gen a un t i p o de j u v e n t u d d o n d e la c o n d i c i ó n de 
l i b e r t o es fundamen ta l . G é n e r o de v ida l i b e r t o , es el de aquel j oven 
que, p o s e y e n d o un po tenc ia l de a u t o n o m i z a c i ó n y dec is ión m a y o r 
que nunca, se encuen t ra , sin e m b a r g o , l im i t ado en el desa r ro l l o de 
ese po tenc ia l p o r c ier tas cond i c i ones económicas y sociales que lo 
atan y su je tan, e n t r e o t r as , a la i ns t i t uc ión fami l iar . 

Se quiebra la juventud «bloque» y surge la juventud «mosaico», se 
f ragmen ta el g é n e r o de v ida juveni l y b r o t a n los Esti los de V ida 
Juveni les. Es una j u v e n t u d c u y o g é n e r o de v ida ha p e r d i d o el 
c r i t e r i o cato l ic izante de la cu l t u ra y de la ét ica, y en el que 
preva lece la t r iba l i zac ión de los est i los de v ida. Juventud debi l i tada, 
j u v e n t u d rec lu ida, j u v e n t u d p recar ia y j u v e n t u d f ragmentada con f i 
guran los c u a t r o p a r á m e t r o s fundamenta les para c o m p r e n d e r 
nues t ra j u v e n t u d española que osci la e n t r e el desdén y el afán p o r 
par t i c ipar , e n t r e la carenc ia de ideología y la v o l u n t a d de ser út i les 
a los demás, e n t r e la p reca r iedad y la f o r m a c i ó n persona l , e n t r e la 
so l idar idad con los iguales y la necesidad de subvers ión y de 
d ivergenc ia ideológ ica. 

N o es una j uven tud desesperada, ni revo luc iona r ia , ni c o r r o m p i d a , 
ni narcis ista, ni perd ida , p e r o t a m p o c o es una j u v e n t u d eu fó r i ca , 
i deo lóg i camen te apoyada, ni p e r s o n a l m e n t e l ib re o soc ia lmente 
a u t ó n o m a . Somet ida a p res iones y cond ic iones res t r ic t i vas man t i e -
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ne, aunque cada vez en g rado más escaso, la esperanza de la adu l tez 
que todavía t a n t o se le niega. Los jóvenes españoles pertenecen a la 
generación de un mundo nuevo con edificios viejos. Son colegas en el 
I n f o r t u n i o de una soc iedad que les ha t o c a d o v iv i r , que les acusa 
de n o p rac t i ca r sus va lo res t rad ic iona les , ideales, p e r o que, a la 
vez, les m u e s t r a su d o b l e lenguaje m o r a l . Les acusa de su p r o l o n 
gada estancia en el seno fami l iar , p e r o les d i f icu l ta, cuando n o 
impos ib i l i ta , la independenc ia económ ica . 





LA ESTILIZACION MOSAICA 

El f e n ó m e n o cu l tu ra l más señalado de nues t ra soc iedad es el 
s iguiente: su qu iebra cu l tu ra l , c o n la presenc ia s imul tánea de c r i t e 
r ios de leg i t imac ión d ispares y c o n f recuenc ia incompat ib les . Esta 
tesis, d i a m e t r a l m e n t e opues ta a la de la cosmopo l i t an i zac ión de la 
razón tal c o m o la postu laba ya en su t i e m p o Emmanue l Kant , ha 
s ido p resentada p o r n u m e r o s o s analistas de la socio logía de la 
cu l tu ra , que han e n c o n t r a d o en ella la clave para la i n t e rp re tac i ón 
del l lamado ocaso del ca to l i c i smo ideo lóg ico . 

F ren te a la c o r r i e n t e rac ional is ta universal p ropugnada p o r Kan t , 
que luego M a x W e b e r r e f o r m u l ó c o m o p r o c e s o de desencanta
m i e n t o del m u n d o o de rac ional izac ión progres iva , se ha desa r ro 
l lado o t r a c o r r i e n t e de pensamien to que, sin negar la p rogres iva 
invasión de la rac iona l idad en t o d o s los cambios de la v ida ind iv i 
dual y social de la pe rsona , p r e t e n d e p o n e r de mani f ies to el papel 
cada vez más p r e p o n d e r a n t e que ocupa en las sociedades m o d e r 
nas la f ragmen tac ión de la rac iona l idad. 

El ocaso del ca to l i c i smo ideo lóg ico ha s ido i n t e r p r e t a d o , no pocas 
veces, c o m o un ca tac l ismo cu l tu ra l (se habla de pé rd ida de va lores) 
s o b r e v e n i d o a las nuevas generac iones que deberán , cons igu iente
m e n t e , in ic iar un m o v i m i e n t o de regenerac ión cu l tu ra l . N u e s t r a 
i n t e r p r e t a c i ó n soc io lóg ica es sus tanc ia lmente d ive rgen te . A la ra
zón universal y cató l ica de Kan t o Max W e b e r y a las grandes 
narrat ivas, n o se o p o n e un ecl ipse ideo lóg ico de va lores é t icos , 
s ino que se imp lan ta la razón local y nacional ista, que evi ta la 
grandes narrat ivas y se l imi ta a desar ro l l a r re la tos c i rcunstancia les 
p rov i s tos de una rac ional idad l imi tada al p r o p i o g r u p o social que 
la p ro tagon iza . Se i m p o n e con e l lo la « t ransnac iona l idad» de la 
cu l t u ra f r e n t e a la « in te rnac iona l i zac ión» del pensamien to . 

D e con f i rma rse esta tesis, una ser ie de consecuencias ideológicas 
podr ían seguirse en el e n t o r n o de las bases de la leg i t imidad del 
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c o m p o r t a m i e n t o no m e n o s que en sus mani festac iones c o n d u c t u a -
les en la v ida co t id iana. Estas consecuencias pueden ser fo rmu ladas 
a m o d o de h ipótes is de i n t e r p r e t a c i ó n de lo que pud ie ra d e n o m i 
narse el p r o c e s o de socia l ización de las nuevas generac iones. Se
lecc ionando algunas de las más nucleares de e n t r e ellas p o d r í a m o s 
señalar las s iguientes: 

Es imposib le la social ización homogénea de la j uven tud sob re los 
estándares aceptados socia lmente. Lo cual obl iga a los jóvenes a 
autoest i l izar su conduc ta sobre cánones p rop ios y autoselecc ionados 
y carentes, consc ien temente , de validez universal. « M e s iento ob l i 
gado a con t radec i ros» , reconocen los adolescentes a sus adul tos. 

Se p r o m u e v e la desfanat ización ideológ ica y sen t imenta l que p r e 
f ie re adaptar ta lantes que renc iosos de pr ivac idad y benevo lenc ia 
más que de o r t o d o x i a ideo lóg ica o de be l ic ismo é t i co . C o b r a 
impu lso la est i l izac ión y desfanat ización de la v ida social y persona l 
lo cual, a su vez, con l leva la apar ic ión de est i los de v ida que se 
s i túan en un espacio social i n t e r m e d i o , que , p o r un lado, rehúye 
el fana t i smo de la o r t o d o x i a lo m i s m o que la i n tox i cac ión de la 
rebe l i ón y, p o r o t r o , t i ende a escapar del so l ips ismo y del narc i 
s ismo que les ex t ran je r i za y les condena a la so ledad social . D a 
lugar a que emer ja una soc iedad j oven desfanatizada, desnarcis izada 
y t e n d e n t e a la sociabi l idad mosaica, cons t ru ida a base de est i los 
de v ida, n o r m a t i v o s , a u t o c o n s t r u i d o s , desfanat izados, comp lac ien 
tes y d isp l icentes al m i s m o t i e m p o para el g ran m u n d o al que se 
qu ie re pe r t enece r , en el que se qu ie re i n t e r ven i r y par t i c ipar , p e r o 
al que n o se qu ie re s o m e t e r p o r q u e «se acepta la casa pequeña 
p e r o no se t o l e r a al Big B r o t h e r » . 

Estas h ipótes is , a las que habría que añadi r o t r o s p rocesos sociales 
c o n c u r r e n t e s en la soc iedad c o n t e m p o r á n e a , ex igen que se ampl íe 
el m a r c o de la f ragmenta l idad de la que hablan los au to r es pos t 
modern i s tas para r e c o g e r o t r o s f e n ó m e n o s n o menos t r ascenden 
tales c o m o son los de la ex t ran je r i zac ión de la calle, la rec reac ión 
de las c o h o r t e s sociales l imi tadas, e t c . . 

Lo i m p o r t a n t e es c o m p r o b a r que ambos p rocesos pueden i r re la
c ionados p o r los mecan ismos de t rauma t i zac ión a los que alude 
Bo Re imer . « T o d a generac ión , a f i rma Bo Re imer , t i ene que pasar 
p o r la exper ienc ia de r o m p e r con el pasado y c rearse una v ida 
p rop ia . Este p r o c e s o puede resu l ta r t r a u m á t i c o . En o t r o s t i e m p o s , 
los jóvenes podían seguir los pasos de sus mayores cosa que hoy 
en día n o sucede.» 

En su lugar, la responsabi l idad de lo que hay que hacer c o n la v ida 
p rop ia c o m p e t e a u n o m i s m o . Esto puede p r o v o c a r angust ia y 
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ansiedad p e r o significa que la v ida de u n o no está tan p r e d e t e r m i 
nada a u t o m á t i c a m e n t e . Una m u l t i t u d de posib i l idades, impos ib les 
de imaginar p o r las antiguas generac iones , se le a b r e n , est i los 
e n t e r o s de v ida pueden ser i n ten tados , descar tados o repues tos , 
t o d o s el los a la búsqueda de lo de f in i t i vo . Semejante l i be rac ión de 
los lazos t rad ic iona les impl ica una ind iv idual izac ión c rec ien te . 

N o signif ica es to que las dec is iones indiv iduales se e fec túen en el 
vacío. O t r o s agentes soc ia l izadores, además de la fami l ia , asumen 
papeles cada vez más i m p o r t a n t e s . P roceso de t r auma t i zac i ón que 
con l leva un s imu l táneo e n c o g i m i e n t o social de r e t o r n o al re fug io 
fami l ia r que , al i r un ido a la descato l ic izac ión de la é t ica, p r o v o c a 
un nuevo m o d e l o de conv ivenc ia cot id iana. 

La c o n f i r m a c i ó n de las h ipótes is menc ionadas al m i s m o t i e m p o que 
la exp l i cac ión p r o p u e s t a de los c r i t e r i o s de leg i t imac ión ét ica de la 
insumis ión y de la jus t i f i cac ión de la d is idencia nos l levarían a 
conc lu i r f i na lmen te que , ta l vez, habría que camb ia r el c o n c e p t o de 
j u v e n t u d a b a n d o n a n d o los p lan teamien tos p roven ien tes de l « t i e m 
p o b io l óg i co» , n o m e n o s que del «espacio de socia l ización p r o g r e 
siva», para en tende r l a c o m o un c a m p o de c o n t r o v e r s i a social en 
el que se dec ide p o r resu l tado t o p o l ó g i c o o de valencia d inámica 
(en la t e r m i n o l o g í a de K u r t Lew in ) el es tab l i shment del m u n d o de 
adu l t o . 

La insumis ión pa rc ia lmen te leg i t imada j u n t o c o n la d is idencia jus t i 
f icada l oca lmen te serían el espacio de la j u v e n t u d f r e n t e al m u n d o 
a d u l t o en el que se instalan y p r e d o m i n a n la leg i t imac ión de la 
ca to l i c idad ét ica (en f o r m a de C o n s t i t u c i ó n po l í t ica , de C a r t a 
Magna...) y la jus t i f i cac ión de la h o m o g e n e i d a d rac iona l (en f o r m a 
de ideología d o m i n a n t e ) . Esta comp le j a s inc ron izac ión y d iac ron ía 
de p rocesos y s i tuac iones sociales, j u n t o con las c o r r e s p o n d i e n t e s 
responsabi l idades y t raumat i zac iones indiv iduales, dan lugar a lo 
que cons t i t uye el e n t r a m a d o t e ó r i c o i n t e r p r e t a t i v o del p resen te 
es tud io que h e m o s de f in ido c o m o « G é n e r o y Esti los de V ida» de 
los Jóvenes españoles. 

La soc io logía de la v ida co t id iana ocupa un espacio cada día más 
p re fe renc ia l en los es fuerzos invest igadores de los soc ió logos . Sin 
afán de magn i f i carnos , convend r ía no o l v ida r que la vue l ta a la v ida 
co t id iana, a su opac idad , a su ru t i na r i edad , a su l en t i t ud y anon i 
m a t o equ iva len, en n o poca med ida , a un camb io sustancial en el 
m o d o de hacer soc io logía, en c i e r t o sen t ido , m u y semejante al que 
en su t i e m p o H e r b e r t Spencer a t r i b u y ó a la Socio logía f r e n t e a la 
H i s to r i a . La exp l i cac ión de la evo luc i ón h is tó r ica , c o m e n t a b a Spen
cer , v iene enmarcada en el p l an team ien to de la t e o r í a del G r a n 
H o m b r e , cuando , en rea l idad, son los h o m b r e s pequeños en su 
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c o n j u n t o los que c o n s t r u y e n la h is to r ia . En t o n o semejan te , la 
soc io logía de la v ida co t id iana ha v e n i d o a sus t i tu i r a la soc io logía 
de las revo luc iones , la de los espasmos, la de las grandes rup tu ras 
o la de los grandes espectácu los . La opac idad y el s i lenc io, c o m o 
le gusta c o m e n t a r a Maf fesol i , hablan con más fuerza que la luz y 
el r u i d o , lo espectacu lar y lo a s o m b r o s o . 

El f e n ó m e n o de las nuevas generac iones juveni les es inagotable. 
N a d a más lejos de la rea l idad social que el c r e e r que la desapar ic ión 
de los grandes esta l l idos juveni les equivale a una m u e r t e de la 
regenerac ión social , de la apar i c ión de nueva f o r m a s si lenciosas, 
masivas, social izadas y social izantes de v iv i r . Las nuevas generac io 
nes se a l imentan de la gene rac ión (valga la redundanc ia) de nuevas 
tecno logías , se a l imen tan de la negac ión rac ional is ta del p o s t m o 
d e r n i s m o y de la necesidad de nuevas éticas de la conv iv ia l idad, 
b r o t a n del r e j u v e n e c i m i e n t o de la sociedades p rog res i vamen te 
geron to log izadas y se insp i ran en nuevas f o r m a s de v i v i r la apor ía 
del p a r o c o m o f o r m a de mu l t i p l i cac ión de la p r o d u c t i v i d a d labora l . 

V ida co t id iana n o es s i n ó n i m o de func iona l i smo , ni s iquiera de un 
pac to con la psicología del consenso , y el aborda je del es tud io de 
las nuevas generac iones t a m p o c o impl ica un e m b a r q u e en la so
c io logía del con f l i c t o y de la r u p t u r a . C u a n d o se habla de nuevas 
generac iones n o se p r e s u p o n e que éstas son nuevas p o r su que 
brada generac iona l c u a n t o p o r su i r r u p c i ó n en la v ida social . Y 
c u a n d o se habla de v ida co t id iana t a m p o c o se p r e s u p o n e el pac to 
de la sumis ión y de la acep tac ión incond ic iona l . La novedad de la 
co t i d ian idad , c o m o los son idos del s i lenc io, es algo más que una 
s imp le parado ja p o r q u e p r e t e n d e abarcar el núc leo de cues t ión 
soc io lóg ica que t a n t o p r e o c u p a b a a W e b e r cuando analizaba las 
«bases» de leg i t im idad de la d o m i n a c i ó n o a D u r k h e i m cuando iba 
t ras las f o r m a s «e lementa les» de la v ida re l ig iosa. 

Hab la r de la j u v e n t u d , actual o h is tó r i ca , equivale a m a n t e n e r que 
la j u v e n t u d , c o m o f e n ó m e n o social h o m o g é n e o , ex is te . Puede que 
así sea, en e fec to , p e r o debe r íamos i r a c o s t u m b r á n d o n o s a pensar 
que ex is te la pos ib i l idad de que es temos hab lando de una en te le -
quia social . En t o d o caso, es necesar io que nos es fo r cemos en 
s u p r i m i r los es te reo t i pos y las supos ic iones que, en t o r n o a ella, 
se de f ienden y se dan p o r incontes tadas. 

Esta p o s t u r a de pasividad cr í t ica c o n t r i b u y e a m a n t e n e r imágenes 
fraguadas, c o r r e s p o n d i e n t e s a m o m e n t o s sociales d i fe ren tes , o , 
cuando menos , a acep ta r c o m o imágenes novedosas lo que , en 
rea l idad, n o son más que cl ichés negat ivos de imágenes ya reve la
das en pos i t i vo que, p o r lo t a n t o , c o r r e s p o n d e n a o t r a real idad 
socia l . «Si hay algo cen t ra l a cua lqu ie r examen de la cu l t u ra juven i l . 
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escr ibe Michael Brake , es que ésta no cons is te en un vago m o n o l i t o 
es t ruc tu ra l que rec lama a t o d o s los que pulu lan bajo los t r e i n t a , 
s ino que es un c o m p l e j o ca le idoscop io de d i fe ren tes subcu l turas y 
de d is t in tos g rupos de edad, re lac ionados a la pos ic ión de clase de 
cuantos pe r t enecen a e l los» ' . L o ún ico se divers i f ica y lo va l ioso 
se mul t ip l i ca . Lo único común de este almacén ideológico, ético y 
cultural, es su diversidad de mosaico. Las nuevas generac iones apo r 
tan (¿crean o padecen?) un género de vida propio y, al mismo t iempo, 
f ragmentado en incontables estilos de vida característicos. 

La j u v e n t u d española es un v i v e r o de est i los de v ida, sin que 
p o d a m o s def in i r con exac t i t ud de d i cc iona r io a qué nos re fe r imos 
cuando q u e r e m o s prec isar esta cons ta tac ión cot id iana. « N a d a es 
v e r d a d e r o , t o d o está p e r m i t i d o . » Esta aseverac ión, p r i nc ip io rec
t o r de los ismaeli tas de la ant igua A l a m u t puede parecer demas iado 
e x t r e m a para carac te r i za r el a b o r d a m i e n t o c ient í f ico de los est i los 
de vida. 

M e n o s e x t r e m a , aunque igua lmente c ie r ta , resu l ta la cal i f icación de 
los EV p o r pa r te de W . T o k a r s k i y B. Fi l ipkova c o m o «algo e n t r e 
el t o d o y la nada» (1990 : I). Inc luso se pod r ía l legar a la paradoja 
que suele señalar P. A y e r d i : «más que dec i r lo que son los EV 
habría que hablar de lo que n o son» . A n t e s de e n t r a r a descr ib i r los , 
es t imamos conven ien te re f l ex iona r s o b r e « lo que han s ido y son 
los EV» a lo largo de la h i s to r ia de las Ciencias Sociales. 

C o n ese r u m b o , p a r t i m o s de un supues to básico. A saber, la 
cons ide rac ión de los EV como un fenómeno teórico-empirico esencial
mente mult idimensional y muhiconceptual. F e n ó m e n o que ha adqu i 
r i d o y sigue adqu i r i endo una e n o r m e popu la r idad en t o d o s los 
ámb i t os de la soc iedad, desde los más académico - t eó r i cos a los 
más técn i co -p rác t i cos . En e fec to , a l r e d e d o r de los dos grandes 

1 Las reflexiones formuladas en este ensayo proceden de la Información que nos 
han provis to dos series de datos. La pr imera y fundamental proviene de un sondeo, 
auspiciado po r la F U N D A C I O N BBV y llevado a cabo en una extensa muestra de 
2.500 jóvenes urbanos españoles, ent re 18 y 29 años (que comprenden aun sector 
mayor i tar io de la juventud to ta l española). Los individuos de la pr imera muestra 
fueron seleccionados en nueve núcleos urbanos de España. Seis de ellos son 
grandes ciudades (Madr id , Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Vigo y 
Bilbao) y t res son ciudades de tamaño medio en la sociedad española (Astorga, 
Bailén y Tudela). La muestra ha sido seleccionada con un sistema de cuotas iguales 
en cada núcleo pero estratificada en dos segmentos (2.000 para el to ta l de los 
seis grandes y 500 para el conjunto de los t res pequeños). La muestra ha sido 
u l ter io rmente estratificada por sexo, edad y estrato socioeconómico. 
La segunda información se obt iene de un sondeo cualitativo de 300 autobiografías 
de jóvenes universitarios nacidos en el año del fallecimiento de Feo. Franco. La 
información recogida en estas autobiografías ha sido util izado como material 
previo de construcción de hipótesis de trabajo tales como la estil ización, la 
mosaicización, maedonalización, mis ioner ismo civil y otras relativas a la juventud 
urbana española, que fueron testadas poster iormente. 
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po los que más les han p o t e n c i a d o , Un ive rs idad y Empresa, los EV 
están a d q u i r i e n d o car ta de natura leza p r o p i a t a n t o en la p r o f u s i ó n 
de congresos c ient í f icos s o b r e el t e m a c o m o en el i n c r e m e n t o de 
su i ns t rumen ta l i dad en los d e n o m i n a d o s es tud ios sociales genera 
les y en los es tud ios de m e r c a d o . 

A la escasa t e o r i z a c i ó n só l ida de base y a la ambigüedad de sus 
l imi tes , c o n t e n i d o y t e r m i n o l o g í a , se le suma su ca rác te r ho l ís t ico 
desde un p u n t o de v is ta in te rd isc ip l inar . Así , la re levancia de los 
EV n o es pr iva t iva só lo de la Socio logía; t a m b i é n la Psicología y la 
A n t r o p o l o g í a , t a n t o c o m o la Economía (en su pa r t e más comerc ia l ) 
re iv ind ican la cen t ra l idad o el o r i gen del p lan teamien to . 

Se pueden es tab lecer a lgunos p u n t o s co inc iden tes en gran pa r t e 
de los c ien tos de def in ic iones que los EV rec iben hab i tua lmente . 
D e un m o d o m u y genera l , se pueden de f in i r los EV c o m o «toda 
manera de pensar, de sentir y de obrar, abordable desde una o varias 
dimensiones de análisis, característica de un individuo o de un colectivo 
(grupo o sociedad entera), y relacionado con su «circunstancia» espacial 
y temporal». 

En esta de f in ic ión se inc luyen c u a t r o par tes c la ramen te d i fe renc ia
das: su c o n t e n i d o , su mu l t i d imens iona l i dad , su á m b i t o y su c o n t e x -
tua l i zac ión . 

En c u a n t o a su contenido ( « t oda mane ra de pensar, de sen t i r y de 
o b r a r » ) hemos de r e c o n o c e r su deuda con la de f in ic ión de «acc ión 
socia l» de D u r k h e i m , despo jándo la , al m e n o s c o m o algo i nhe ren te 
al c o n c e p t o , de su ca rác te r c o e r c i t i v o . 

En segundo lugar, su ca rác te r mult id imensional («abordab le desde 
una o varias d imens iones de análisis») impl ica el r e c o n o c i m i e n t o 
de la ex is tenc ia de mú l t i p les EV inc luso d e n t r o de un m i s m o 
ind i v iduo en func ión del área de invest igac ión elegida c o m o p u n t o 
de m i ra . En e fec to , una pe rsona , o un g r u p o c o n c r e t o de personas, 
puede t e n e r un EV c o m p u l s i v o e i r rac iona l en sus háb i tos de 
c o m p r a y, al m i s m o t i e m p o , ser p e r f e c t a m e n t e rac iona l en sus 
ideas y c o m p o r t a m i e n t o s po l í t i cos . 

En c u a n t o a su ámbito. A u n q u e m u c h o s invest igadores emplean 
el c o n c e p t o en un nivel ind iv idual o t r o s aseguran que los EV son 
un f e n ó m e n o grupa l basándose en la ev idencia de que los m i e m 
b r o s de un agregado d e t e r m i n a d o pueden ser es tad ís t icamente 
d i fe ren tes de los de o t r o agregado, c o n respec to a c ier tas var iables 
med idas ind iv idua lmente . Po r o t r a pa r te , al t r a t a r el t e m a del 
á m b i t o de los EV parece necesar io a f i rmar la ex is tenc ia , o pos ib le 
ex is tenc ia , de EV en t odas las clases sociales, i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
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de su nivel s o c i o e c o n ó m i c o . Esta a f i rmac ión v iene al caso de n o 
pocos au to res que a t r i buyen los EV só lo a las clases pud ien tes , 
d e b i d o a que los p o b r e s « p o c o t i enen que e leg i r» (esta inconsis
tenc ia es t íp ica de au to res c o m o B o u r d i e u y M i tche l l ) . 

En c u a r t o y ú l t i m o lugar, r espec to a la contextual izadón de la 
de f in ic ión genera l (« re lac ionado c o n su " c i r cuns tanc ia " espacial y 
t e m p o r a l » ) , nos basamos, p r i m e r o , en la impo r tanc ia conced ida a 
« los o t r o s » d e n t r o de la de f in ic ión de «acc ión social» de W e b e r : 
segundo, en la c o n c e p c i ó n de «géne ro de v ida» en S. Juan (1988: 
I ) : «la noción de género de vida se define como la manera de uti l izar 
el t iempo y el espacio cotidiano y como sistema de acciones»: t e r c e r o , 
en la cons ide rac ión de A . Sicinski acerca de los EV c o m o f r u t o de 
la «e lecc ión persona l cond ic ionada soc ia lmen te» : y, c u a r t o , en la 
re levancia subrayada p o r O r t e g a y Gasset de la «c i rcunstanc ia» 
vi ta l de cada u n o . C i r cuns tanc ia que, en el caso de los EV, deber ía 
a tende r no só lo a la h i s to r i c idad social de l m e d i o amb ien te genera l 
s ino t a m b i é n a la h i s to r i c idad persona l del p r o p i o ind iv iduo , es to 
es, a las exper ienc ias vividas a lo largo de su ex is tenc ia , especial
m e n t e en sus p r i m e r o s años de socia l ización. En def in i t iva, los EV 
son «Los EV y su c i rcuns tanc ia» . 

A g r u p a r de un m o d o c o h e r e n t e la bibl iograf ía t e ó r i c a y empí r i ca 
ex i s ten te s o b r e los EV resu l ta espec ia lmente c o m p l i c a d o , dada la 
ambigüedad de su de l im i tac ión y la escasa t eo r i zac i ón al r espec to . 

La p r i m e r a gran c o r r i e n t e t e ó r i c a , ident i f icada c o m o EV societarios, 
inc luye a t o d o s los es tud iosos que han c o n c e b i d o los EV c o m o 
algo semejante a los « m o d o s de ser, pensar y ac tuar caracter ís t icos 
de una soc iedad d e t e r m i n a d a » . T r e s son las apor tac iones clave, 
dos clásicas (F. T o n n i e s y D. Riesman) y una más rec ien te (R. In-
g lehar t ) . 

a) El m é r i t o pr inc ipa l de T o n n i e s (1979) es su t ipo log ía b ipo la r 
« C o m u n i d a d - A s o c i a c i ó n » , po los que suponen m o d o s de es
t r u c t u r a c i ó n social que surgen, respec t i vamen te , de la « v o l u n 
tad na tu ra l» y de la «vo lun tad rac iona l - i ns t rumen ta l» . 

b) Especial t rascendenc ia ha t e n i d o la clasif icación de Riesman 
(1964) de t r e s t i p o s de «ca rác te r social»: tipos dirigidos por la 
tradición (el i nd i v iduo ap rende a manejar la v ida med ian te la 
adaptac ión y n o p o r i nnovac ión ) , tipos dirigidos por el interior (la 
fuen te de d i r e c c i ó n para el i nd iv iduo es « i n t e r i o r » , en el sen t i do 
de que se imp lan ta desde m u y t e m p r a n o en la v ida p o r la acc ión 
de los adu l tos ; la inf luencia de la t r a d i c i ó n n o ha desaparec ido 
p e r o se vue lve más sub l imina l ) , y tipos dirigidos por los otros (sus 
c o n t e m p o r á n e o s cons t i t uyen la fuen te de d i r ecc ión para el 
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ind iv iduo , sea los que c o n o c e o aquel los c o n quienes t i ene una 
re lac ión ind i rec ta , a t ravés de las re lac iones sociales o de los 
mass med ia ) . 

c) A f inales de los se ten ta surge la f igura de Ing lehar t (1977 , 1984, 
1990, 1995) y su tesis de que los púb l icos occ identa les van 
o r i e n t á n d o s e cada vez menos p o r va lores «mater ia l is tas» y cada 
vez más p o r va lo res «pos tmater ia l i s tas» , es to es, que se o r i e n 
tan m e n o s p o r la segur idad y el sus ten to físico que p o r la 
a u t o e x p r e s i ó n y la cal idad subjet iva de la vida... 

El p l an teamien to de los EV socioestructurales es m a r c a d a m e n t e 
economic i s ta , y a r ranca de las ideas de los clásicos K. M a r x , T h . 
Veb len , G . S immel y del p r o p i o M. W e b e r . D e s d e esta perspec t i va 
concep tua l los EV se c o n t e m p l a n c o m o un re f le jo s imbó l i co de la 
pos ic ión del i nd i v iduo en la e s t r u c t u r a social . Sus rep resen tan tes 
más c o n o c i d o s son M. E. Sobel (1981) y P. B o u r d i e u (1988a, 
1988b), espec ia lmente este ú l t i m o . La idea fundamenta l de B o u r 
d ieu es la re lac ión e n t r e la pos ic ión de clase y el EV, a t ravés del 
hábito y el gusto. El f a c t o r clave de d i fe renc iac ión social es la 
«d ispos ic ión estát ica», cons iderada c o m o una e x p r e s i ó n d is t in t iva 
de una pos ic ión pr iv i legiada en el espacio social . 

La t e r ce ra c o r r i e n t e teó r i ca , EVde consumo, es el re ino del marke t ing , 
d o n d e los EV se en t ienden c o m o un m e r o enfoque me todo l óg i c o , 
un i ns t r umen to emp í r i co con el que llegar a «vender más». Quizás 
la m e j o r def in ic ión para resumi r este apar tado sea aquella que iden
t i f ica los EV con la «manera global en que la gente gasta su t i e m p o 
y d ine ro» . Es la que más crít icas ha rec ib ido, en par te p o r la m a y o r 
ausencia de teo r i zac ión previa, hasta el p u n t o de que n o son pocos 
los que desprecian el va lo r de la sociología de los EV p o r ident i f icar la 
e r r ónea y un i la tera lmente con este p lanteamiento . La ambigüedad 
de los EV en el marke t ing n o só lo aparece en su c o n c e p t o s ino 
tamb ién en la div is ión de las co r r ien tes que ahí se integran. 

El pano rama b ib l iográ f ico y e m p í r i c o que c o n f o r m a n las c o r r i e n t e s 
teó r i cas de los EV n o podía ser más var iado . En los ú l t i m o s años, 
sin e m b a r g o , parece a f l o ra r o t r a perspect iva de e n t e n d i m i e n t o de 
los EV. N o s r e f e r i m o s a la v ida cot id iana: desde que D u m a z e d i e r 
def in iera los EV c o m o forma personal como cada uno organiza su 
vida cotidiana ( 1 9 6 4 : 2 6 4 ) han i d o surg iendo f o r m u l a c i o n e s que 
a p r o x i m a b a n el m u n d o de los EV al m u n d o de la v ida co t id iana y 
del o c i o . U l t i m a m e n t e , y desde esta perspect iva , se está p o n i e n d o 
especial énfasis en la natura leza expres iva , e lect iva y e m o c i o n a l de 
los EV. D e n t r o de estas ú l t imas tendenc ias , y en línea c o n T o k a r s k i , 
Fea thers tone y M o m m a a s , destaca la t eo r í a de los «Talantes y 
Querencias», inic iada p o r Ruiz Olabuénaga. 
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A d i fe renc ia de B o u r d i e u , que pa r te de que t o d o ind iv iduo , ya 
desde su p r i m e r a edad, in terna l iza un s is tema de d ispos ic iones que 
s i rve c o m o p r i nc ip io g e n e r a d o r de práct icas clasif icables y c o m o 
s is tema de clasi f icación de las práct icas y los p r o d u c t o s , el en foque 
de los EV c o m o «Talantes que renc iosos» en t i ende que lo más 
especí f ico de nues t ra soc iedad es la impos ib i l idad de in te rna l i zac ión 
exc lus iva de un p r i nc i p i o g e n e r a d o r f r e n t e a la necesidad social de 
la in te rna l i zac ión de la he te rogene idad cu l tu ra l s imul tánea y de 
se lecc ionar un p r i nc i p i o g e n e r a d o r de e s t r u c t u r a social del ind iv i 
d u o sin d e t e r m i n i s m o s abso lu tos p rev ios , es dec i r , la necesidad de 
un i n s t r u m e n t o de med iac ión e n t r e el y o y la e s t r u c t u r a social , una 
e s t r u c t u r a de e s t r u c t u r a c i ó n social de l i nd iv iduo que le s i rva para 
organ izar s i s temát i camente su m u n d o persona l en el m u n d o social . 
Se i m p o n e la hegemonía de una parc ia l idad indiv idual f r e n t e a una 
to ta l i dad socia l . Semejante e s t r u c t u r a c i ó n s is temát ica y parc ia l , da 
lugar a unos c o m p o r t a m i e n t o s estables e igua lmente s is temát icos 
de cada i nd i v i duo en el m a r c o de su v ida cot id iana. 

Talantes y querencias 

Estos m o d o s de c o m p o r t a m i e n t o estables co t i d ianos que n o r e 
sul tan de d e t e r m i n a c i o n e s soc ioes t ruc tu ra les del i nd i v iduo , son 
más b ien el re f le jo de d e t e r m i n a d o s ta lantes o querenc ias , más que 
de p rocesos de rac iona l izac ión y de cá lcu lo . Ta lantes y querenc ias 
que , a su vez , p resen tan a l tos g rados de empat ia con d e t e r m i n a d o s 
m o d o s de c o m p o r t a m i e n t o co lec t i vo , es dec i r , ex t r aco t i d i anos al 
i nd iv iduo . D e este m o d o , los ta lantes equivalen y func ionan c o m o 
i n s t r u m e n t o s claves de med iac ión e n t r e el co t i d i ano indiv idual y el 
n o c o t i d i a n o ins t i tuc iona l co lec t i vo . En tendemos p o r ta lante «el 
m o d o o f o r m a de e jecu ta r una cosa o el que t i ene un ind iv iduo de 
c o m p o r t a r s e co t i d i anamen te» . C o m o señala ace r t adamen te Agnes 
H e l l e r en su es tud io de la v ida co t id iana, los ind iv iduos d i f ie ren 
más en «las f o r m a s c o m o hacen las cosas que en las cosas que 
e jecu tan». U n a a f i rmac ión que c o m p a r t e n igua lmente Gat tas y sus 
c o l a b o r a d o r e s a p r o p ó s i t o del «uso del t i e m p o » al ins is t i r en que 
n o hay q u e m e d i r t a n t o la cant idad del t i e m p o cuan to el m o d o de 
su uso. 

El ta lan te es v o l u n t a d , deseo, gus to de hacer algo de algún m o d o 
c o n c r e t o , p e r t e n e c e a las es t ruc tu ras de s e n t i m i e n t o más que a las 
de c o n o c i m i e n t o . El ta lan te impl ica un es tado de á n i m o que , en el 
o r d e n de los sen t im ien tos y salvadas las distancias, equivale a las 
« f o r m a s » y «categor ías» de pensamien to de Manue l Kan t . Hay 
ta lantes h e r o i c o s y ta lantes cobardes , alegres y t r i s t o n e s , o p t i m i s 
tas y pesimistas, soñado res y ca lcu ladores , u tóp i cos y p ragmát icos , 
rebe ldes y sumisos , r evo luc i ona r i os y t rad ic iona les , c r í t i cos y c o n -
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sensuales, e tc . Buen ta lan te hacia un m o d o de c o m p o r t a m i e n t o 
equivale a buena d ispos ic ión , á n i m o o inc l inac ión para hacer c o n 
p re fe renc ia ta l cosa y, de l m i s m o m o d o , buen ta lan te hacia una 
ins t i t uc ión social es la buena d ispos ic ión , o á n i m o para c o n c e d e r 
p re fe renc ia a tal i ns t i t uc ión . 

Los ind iv iduos exh iben en su v ida co t id iana f o r m a s de c o m p o r t a 
m i e n t o caracter izadas y cond ic ionadas , n o t a n t o p o r el azar, la 
en t rop ía , la fue rza impues ta o el cá lcu lo rac ional consc ien te , s ino 
p o r la estabi l idad de un ta lan te q u e r e n c i o s o . La estabi l idad de la 
querenc ia o , la que renc ia en sí, equiva le a una inc l inac ión o t e n 
denc ia del h o m b r e a v o l v e r una y o t r a vez, s o b r e t o d o en m o m e n 
t o s de indec is ión o de i n c e r t i d u m b r e ( o sea, de c reac ión de 
leg i t imidad de su c o m p o r t a m i e n t o ) , a un r e d u c t o de segur idad para 
su y o so l i t a r io . Es la t endenc ia a r e p e t i r una vue l ta p re ferenc ia l a 
c i e r t o s n ichos sociales de índo le hogareña (en f o r m a de espacios 
f ís icos, sociales o c o m p o r t a m e n t a l e s ) , que le son fami l iares p o r su 
c o n o c i m i e n t o , p o r su exper ienc ia , p o r su fami l ia r idad. A h o r a b ien, 
la que renc ia n o puede ident i f i carse só lo ni s iqu iera p r i nc ipa lmen te 
c o n la fami l ia r idad de lo a p r e n d i d o en el p r o c e s o de socia l ización 
s ino c o n la garant ía de lo c r e a d o o r e c r e a d o p o r u n o m i s m o , en 
su c a m i n o del y o a los o t r o s , p o r p r o p i a iniciat iva. La querenc ia 
con t i ene la garant ía insust i tu ib le de la conf ianza que p r o p o r c i o n a 
la p r o p i a exper ienc ia del r iesgo p e r s o n a l m e n t e asumido . 

Hue lga dec i r que la m a y o r o m e n o r que renc ia de un ta lan te 
c o n c r e t o está í n t imamen te asociada c o n la p robab i l i dad de p e r t e 
nencia, p o r pa r te del i nd i v iduo , hacia una ins t i t uc ión social c o n c r e 
ta . El « ta lante q u e r e n c i o s o » es un c o n j u n t o resu l tan te de ac t i tudes , 
op in iones , m o d o s de c o n o c e r el m u n d o , de maneras de de f in i r la 
s i tuac ión , de gustos y, p o r supues to , de c o m p o r t a m i e n t o s e x t e r 
nos, p e r o n o puede ident i f icarse c o n n inguno de el los n i , m u c h o 
m e n o s , reduc i rse a n inguno de e l los. Es, p o r este m o t i v o , p o r el 
que los ta lantes n o pueden l igarse re lac iona lmen te ( c o m o lo hace 
en exceso B o u r d i e u ) a una pe r t enenc ia s o c i o e c o n ó m i c a (de clase 
social) c o n c r e t a , ni a una exper ienc ia s i tuac ional ( c o m o p re f ie re 
M i t che l l ) , ni a una expe r ienc ia p r im igen ia infant i l cond i c i onan te 
( c o m o qu ie re Eric Be rne s igu iendo a S. F reud) . El ta lan te t a m p o c o 
puede conceb i r se , c o m o p r e t e n d e A . M i t che l l , c o m o un p r o c e s o 
un id imens iona l de c r e c i m i e n t o o de i n m a d u r e z / m a d u r e z (aunque 
adm i ta m o v i m i e n t o s de avance y d e r e t r o c e s o ) y, m e n o s aún, 
puede ident i f icarse tan e s t r e c h a m e n t e la pos ib i l idad del avance/ re 
t r o c e s o al g rado de b ienes ta r s o c i o e c o n ó m i c o . 

El ta lan te es, en rea l idad, un es tado de á n i m o que n o só lo nos 
p red i spone a c o m p o r t a r n o s de una f o r m a o de o t r a , s ino que nos 
hace v e r el m u n d o y de f in i r nues t ra s i tuac ión en é l , de una f o r m a 
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o de o t r a . El ta lan te es fuen te de c o n o c i m i e n t o lo m i s m o que de 
c o m p o r t a m i e n t o . C o m o escr ibe ace r tadamen te José Luis A r a n g u -
ren : «El h o m b r e , cada h o m b r e , se encuen t ra s i empre en un es tado 
de á n i m o . A h o r a b ien , el es tado de á n i m o en que nos e n c o n t r a m o s 
cond i c iona y c o l o r e a n u e s t r o m u n d o de percepc iones , pensamien
t o s y sen t im ien tos . ¿De qué d is t in ta manera v e m o s las cosas que 
están ahí y que o b j e t i v a m e n t e n o han su f r i do n ingún camb io per 
cept ib le , según que es temos t r i s tes o alegres, según que nos s in
t a m o s jóvenes o v ie jos , a b u r r i d o s o i lusionados?» (1985 , p. 21 ) . 

N u e s t r o es tado de á n i m o t i ene ta l in f lu jo en n u e s t r o p r o c e s o de 
puesta en c o n t a c t o c o n el á m b i t o del m u n d o e x t e r i o r que ( c o m o 
escr ibe el m i s m o A r a n g u r e n ) , en lugar de ser nues t r o ta lante un 
re f le jo de la real idad e x t e r i o r , v e m o s a ésta c o m o si fuera un 
au tén t i co re f le jo de n u e s t r o p r o p i o ta lan te . El ta lan te es y func iona 
c o m o un « d e s c u b r i d o r del m u n d o » : « A veces, es tamos o b t u r a d o s 
para t o d o lo que no está en f unc ión de la d ispos ic ión anímica en 
que nos hal lamos, a b r i é n d o n o s , en camb io , de par en par, para 
c u a n t o c o n c u e r d a c o n ella. N u e s t r a cambian te luz i n t e r i o r i lumina 
unas veces ésta, o t r a s aquel la cara del m u n d o ; la real idad se nos 
aparece, así, c o m o un re f le jo del ta lan te» ( ibid.) Más aún, el ta lan te 
es capaz de c rea r real idad social a t r i b u y e n d o al e x t e r i o r una 
real idad que o b j e t i v a m e n t e n o ex is te o negando la ex is tenc ia a la 
que o t r o s dan p o r só l i damen te establecida. D e nuevo , en los 
t é r m i n o s expres ivos de A r a n g u r e n : «La f igurac ión y desf igurac ión 
de las cosas p o r el ta lan te puede l legar m u c h o más lejos. Q u i e n se 
halla pose ído p o r el o d i o , p o r la envid ia o p o r el r e s e n t i m i e n t o , 
t rans f ie re al m u n d o e x t e r i o r su p r o p i o es t rago, niega la h e r m o s u r a 
de los seres y la bondad de las acciones.. .» ( ib.). 

La creac ión de real idad social equivale a lo que se llama t rad ic iona l -
men te en sociología def in i r la s i tuación, c o n f o r m e al a rch i conoc ido 
apotegma de W . T h o m a s : «Si una cosa es ten ida c o m o real p o r una 
persona, ta l cosa es real en sus consecuencias.» D e ahí que la 
def in ic ión de la s i tuación sea un mecan ismo expl icat ivo del c o m p o r 
t am ien to de los indiv iduos. Estos actúan en func ión del m o d o c o m o 
def inen su s i tuación social. El ta lante es un def in idor inconsciente de 
situaciones p o r an tonomas ia y, en consecuencia, impu lsor de c o m 
po r tam ien tos conc re tos . El ta lante, cualquier ta lante, no equivale a 
est i lo de vida. U n ta lante puede ser un estado de án imo breve y 
pasajero; y ta lante puede ser un estado de án imo habitual, durable, 
h o m o g é n e o y c o m ú n a la ru t ina de la v ida cot idiana. Solamente 
cuando el ta lante es estable, cuando const i tuye una autént ica que
rencia, es cuando da lugar a un est i lo social de vida. 

La d i fe renc ia ex i s ten te e n t r e a c t o y c o s t u m b r e es la m isma que 
d i fe renc ia los ta lantes pasajeros de los ta lantes querenc ia les o 
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habi tuales, r epe t i dos y r e c u r r e n t e s en la m o n o t o n í a de la v ida 
cot id iana. El ta lan te pasajero, i lumina el e x t e r i o r y t r ans f i e re a la 
real idad e l e m e n t o s que só lo ex is ten en su i n t e r i o r , p e r o este in f lu jo 
es b reve , ins tan táneo, exp l ica y da lugar a un ac to social de la 
persona que lo alberga. Pe ro ex is te igualmente un ta lan te habi tua l , 
más o m e n o s cons tan te , que i lumina el e x t e r i o r y le con f i e re 
real idad de un m o d o estable y p e r m a n e n t e , dando un «sen t i do» y 
un «es t i l o» a la v ida del i nd iv iduo . Lo carac ter ís t i co de la de f in ic ión 
de la v ida co t id iana es su ru t i n i dad , su fal ta de re f l ex ión consc ien te 
en la mayor ía de las ocasiones. 

El ta lante habi tual ins t rumenta l i za usual e i nconsc ien temen te una 
def in ic ión social de la s i tuac ión que se t r a n s f o r m a en querenc ia 
social , la cual , en , def in i t iva, se expresa en háb i to de c o m p o r t a 
m i e n t o , en c o s t u m b r e , en ru t ina cot id iana, en una palabra, en es t i lo 
de vida. 

El est i lo de v ida persona l equivale a ese m o d o habi tual de c o m 
p o r t a r s e un ind iv iduo en su v ida cot id iana, m o v i d o p o r una que 
renc ia o e x p r e s i ó n conduc tua l pautada de su ta lante pe rsona l . As í 
aparece c l a ro c ó m o el es t i lo de v ida c o m p o r t a op in iones ( c o n o c i 
m ien tos ) , va lo rac iones y gustos act i tud ina les (def in ic iones) , estados 
de án imo ( ta lantes) , que se expresan en c o m p o r t a m i e n t o s ru t i na 
r ios (querenc ias) sin necesidad de t e n e r que ser f o r m u l a d o s y 
dec id idos en cada m o m e n t o de manera aislada y a u t o r re f lex iva y 
que , t o d o s j u n t o s de f o r m a s is temát ica, conf iguran un per f i l soc ia l -
indiv idual cuya e x p r e s i ó n p o d e m o s d e n o m i n a r c o m o ta lan te q u e 
renc ioso . 

C u a n d o e n c o n t r a m o s en una soc iedad cua lqu iera un d e t e r m i n a d o 
ta lante , igual u h o m o g é n e o para un agregado estadíst ico de ind iv i 
duos , p o d e m o s hablar de la ex is tenc ia , en d icha soc iedad, de un 
est i lo social de v ida. Podemos hablar del ta lan te d e p o r t i v o , c o m o 
A r a n g u r e n habla del ta lan te ca tó l i co (o del ca to l i c i smo c o m o f o r m a 
de ex is tenc ia y c o m o est i lo de v ida) , p o d e m o s hablar de l es t i lo de 
v ida «d is t i ngu ido» d e s c r i t o p o r B o u r d i e u , del es t i lo de v ida «d is i 
pado» del que hablan los mora l is tas t rad ic iona les , del «hedon is ta» 
(Ca the la t ) , del «I am m e » (M i t che l l ) , del «qu i j o tesco» , e tc . N o s 
a t reve r íamos a dec i r que es h o r a de que e m p e c e m o s a hablar de l 
« ta lante q u e r e n c i o s o » o est i lo de v ida n a r c ó t i c o y, m e j o r aún, de 
d i fe ren tes «ta lantes que renc iosos n a r c ó t i c o » (dado que , en nues t ra 
o p i n i ó n , son var ios y n o u n o so lamen te ) . 

En c i e r t o sen t i do n u e s t r o c o n c e p t o de ta lan te se a p r o x i m a al 
c o n c e p t o de m o r e s y f o l kways e labo rado p o r W i l l i a m Graban 
Sumner , qu ien d is t ingu ió ace r tadamen te t r e s t i pos de c o m p o r t a 
m i e n t o social ( convenc iones , f o l kways y práct icas) y t r e s t i pos de 
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pres ión social apl icados a el los ( m o r a l , m o r e s y háb i tos) . Si la m o r a l 
es el c o n j u n t o de convenc iones sociales a las que se apl ica la 
p res ión q u e descr ibe la f r o n t e r a e n t r e lo j us to y lo in jus to , lo r e c t o 
y lo inadmis ib le , y el háb i to es la p res ión social que se apl ica a las 
práct icas ind iv iduales, las m o r e s cons t i t uyen el c o n j u n t o de n o r m a s 
cu l tu ra les que p res ionan al i nd i v iduo para que se ajuste a los 
c r i t e r i os de conven ienc ia e inconven ienc ia sociales. 

C u a n d o los e l e m e n t o s de v e r d a d y r e c t i t u d se desar ro l lan c o m o 
doc t r i nas de b ienestar , dice Sumner , les l lamamos m o r e s : Las 
m o r e s se d is t inguen de la m o r a l p o r su énfasis en lo conven ien te , 
en lo agradable, en lo gus toso y en lo p rác t i co . Las m o r e s son los 
c r i t e r i os de f o m e n t o de l b ienestar co lec t i vo . Las m o r e s n o están 
expresadas en leyes, ni su v io lac ión está inst i tuc ional izada en n in 
gún cód igo c o n c r e t o de c o m p o r t a m i e n t o . Las m o r e s t a m p o c o se 
reducen a s imples n o r m a s estadíst icas, es to es, a co inc idenc ias 
estadíst icas de ind iv iduos que c o n c u e r d a n en gustar de las mismas 
cosas y en c o m p o r t a r s e del m i s m o m o d o . Las m o r e s con t i enen 
una carga va lo ra t i va , una p res ión de p re fe renc ia , una sentenc ia 
evaluat iva de conven ienc ia social . Po r eso su p res ión es más f u e r t e 
que la del s imp le háb i to o c o s t u m b r e . Sin l legar a la p res ión social 
de la ley o a la cod i f i cac ión sanc ionadora de la m o r a l , las m o r e s 
c o m p r e n d e n gustos , ju ic ios de va lo r , op in iones , p re ferenc ias y 
evaluaciones de conven ienc ia social r espec to a los c o m p o r t a m i e n 
t o s , que es m e j o r r e p e t i r y apl icar hab i tua lmen te en de te rm inadas 
ocas iones y an te d e t e r m i n a d o s es t ímulos . 

Los fo l kways n o son s imples práct icas sociales repet idas ind iv idua l 
m e n t e , son práct icas sociales repe t idas soc ia lmente . La co i nc i den 
cia de los ind iv iduos en de te rm inadas práct icas n o se r e d u c e a una 
s imp le co inc idenc ia estadíst ica, s ino a la par t i c ipac ión en d e t e r m i 
nados c r i t e r i o s ( m o r e s ) de va lo rac ión , de p re fe renc ia y de c o n v e 
niencia. La d i fe renc ia e n t r e el c o n c e p t o de m o r e s f o r m u l a d o p o r 
W i l l i a m G r a h a n Sumne r y n u e s t r o c o n c e p t o de est i los de v ida 
es t r iba en que para é l , las m o r e s son algo «genera l izado en un 
g r u p o soc ia l» , c o n s t i t u y e n un universal socia l , al paso que, para 
n o s o t r o s , los est i los son un «s is tema ind iv idual» ( c o m p a r t i d o o n o 
p o r o t r o s y los pe r tenec ien tes al g r u p o socia l ) . Las m o r e s se 
f raguan c o m o f r u t o de un c o n s e n t i m i e n t o social al paso que los 
est i los se f raguan c o m o reacc ión a la f r agmen tac ión de este m i s m o 
consenso . 

Las m o r e s cod i f ican y est i l izan el c o m p o r t a m i e n t o de un g r u p o 
social al paso que los est i los codi f ican y est i l izan el c o m p o r t a m i e n t o 
de los ind iv iduos . La ex is tenc ia y la búsqueda subsigu iente de 
d i fe ren tes est i los de v ida en nues t ra soc iedad r e s p o n d e a la c o n 
v i cc ión de que ex is ten m o r e s d i fe ren tes d e n t r o de ésta y que n o 
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se da un so lo c o n j u n t o de m o r e s c o m ú n a t o d a ella. La presenc ia 
de d i fe ren tes m o r e s con l leva d i fe ren tes f o l kways , c o m o conduc tas 
sociales, y es esta ex is tenc ia de m o r e s - f o l k w a y s la que da lugar a 
la s imu l tane idad de o t r o s ta lantes. En c i e r t o sen t i do el fana t i smo 
y la in t ransigencia sociales se o p o n e n d i a m e t r a l m e n t e a la p ro l i f e 
rac ión de d i fe ren tes est i los de v ida. 

Los est i los de v ida son hab i tua lmen te , aunque i somór f i cos , unos 
c o m p o r t a m i e n t o s f r agmen ta r i os que n o abarcan t o d o el c o m p o r 
t a m i e n t o social de una persona . Son, más b ien , enfat izaciones de 
c i e r t os aspectos de la v ida social de cada ind iv iduo . Los est i los de 
v ida, además, son específ icos de minor ías , de g r u p o s c o n c r e t o s , 
que , si b ien en d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s de la soc iedad, adqu ie ren 
n o t o r i e d a d y d i fus ión , su núc leo denso queda rese rvado para 
m inor ías soc ia lmen te esotér icas . 

Su d i fus ión a la g ran masa social se hace, hab i tua lmen te , a cos ta de 
su super f ic ia l izac ión y de su pé rd ida de dens idad i n t e r p r e t a d o r a y 
m e d i a d o r a del c o s m o s social de l i nd i v iduo que v ive ta l es t i lo . 
Q u e d a c la ro , pues, que , para n o s o t r o s , el es t i lo de v ida no es o t r a 
cosa que una m u e s t r a de d i fe renc iac ión cu l tu ra l de gustos y p r e 
ferenc ias normat iv izadas . Pa r t imos del supues to de que la a d o p c i ó n 
de tales gustos y p re ferenc ias n o está c o m p l e t a m e n t e d e t e r m i n a d a 
p o r el s tatus s o c i o e c o n ó m i c o de las personas c o m o p r e s u p o n e la 
t e o r í a marx i s ta más o r t o d o x a , ni r esponde a e lecc iones exc lus iva
m e n t e indiv iduales. Los gus tos están d e t e r m i n a d o s pa rc ia lmen te 
p o r la pos ic ión re la t iva que un i nd i v iduo ocupa en los m e r c a d o s 
de r iqueza, de p o d e r y de p res t ig io y, pa rc ia lmen te , p o r una 
e lecc ión persona l in f luenciada p o r la educac ión y la exper ienc ia 
p rop ia , así c o m o p o r dec is iones e s t r i c t a m e n t e indiv iduales que se 
adh ie ren a estándares de va lo res y de conduc ta , más o m e n o s 
e x t e n d i d o s en el c o n j u n t o de la v ida social . 

Son las f o r m a s persona les c o m o cada ind iv iduo o rga 
niza su v ida co t i d iana es to es, la f o r m a or ig ina l ind iv i 
dual izada, n o só lo de las par t i cu la r idades indiv iduales 
en c u a n t o al c o n t e n i d o de sus creenc ias, va lo res o 
f o r m a s de c o m p o r t a m i e n t o co t i d i ano s ino t a m b i é n la 
manera c o m o cada pe rsona v ive las n o r m a s de su 
g r u p o , clase y soc iedad g lobal a la que pe r tenece . 

N o es ésta una de f in ic ión m u y conc isa y, m e n o s aún, precisa del 
c o n t e n i d o del es t i lo de v ida, p e r o sí apunta a una rea l idad social 
que , n o p o r falta de c o n c r e c i ó n y de p rec i s i ón , deja de ser rea l , 
in f luyente y p o d e r o s a en la v ida social c o n t e m p o r á n e a . El nac im ien
t o de nuevos est i los de v ida depende del g rado en el que los 
m i e m b r o s de la soc iedad dejan de estar de a c u e r d o en su escala 
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de va lores respec to a los me rcados de p o d e r , de d i n e r o , de 
pres t ig io y de cuantos p r o d u c t o s c o n c r e t o s dependen de el los o, 
al menos , encuen t ran o t r o s recu rsos de va lo r (Zab lock i & K a n -
t e r , l 9 7 6 , p. 281) . Ello impl ica algo más que la s imple d i ferenc ia de 
gustos y de pre ferenc ias . Significa que la soc iedad carece de una 
p la ta fo rma de va lores c o n j u n t o s , inc luso a nivel de escala o rd ina l , 
para s is temat izar de f o r m a inst i tuc ional izada y pacífica la conv i ven 
cia social . 

La ausencia de un esquema genera l izado y c o m p a r t i d o de va lores 
conl leva una s i tuac ión de i ncoherenc ia va lo ra t iva que imp ide una 
s is temat izac ión c o m p a r t i d a de los m o d o s co t id ianos de v ida en la 
que cada u n o , en so l i t a r i o o en rég imen de banda t r i ba l , in ten ta 
organ izar su p rop ia v ida social . Si esta v is ión es c o r r e c t a , la p r o l i 
fe rac ión de nuevos est i los de v ida, t íp ica, aunque no exclusiva, de 
la soc iedad m o d e r n a , encuen t ra su o r i gen en la r u p t u r a de la 
coherenc ia va lo ra t i va de esta soc iedad. 

Lejos, aunque sin negar su ev iden te in f lu jo , de e n t e n d e r que la 
p ro l i f e rac ión actual de est i los de v ida es una consecuenc ia del 
b ienestar e c o n ó m i c o p r o d u c i d o p o r la soc iedad capital ista de c o n 
s u m o y p o r las o p o r t u n i d a d e s de t i e m p o l ib re , de e lecc ión descon
d ic ionada y de mu l t ip l i cac ión de o fe r tas de o p o r t u n i d a d , en tende 
mos que es la i ncoherenc ia co lec t i va de va lores la que favo rece e 
impulsa el desencadenamien to de iniciat ivas indiv iduales, de c rea
c iones par t icu lares de m in icu l tu ras que cump lan la func ión básica 
e insust i tu ib le de med iac ión e n t r e la a f i rmac ión del y o indiv idual y 
la de los o t r o s coex i s ten tes con este y o en el c o s m o s co lec t i vo . 

La i n t e r p r e t a c i ó n consumis ta , n o m u y lejos en el f o n d o de la t eo r í a 
de te rm in i s ta de M a r x de la sup raes t ruc tu ra va lora t iva p o r la i n 
f r aes t r uc tu ra e c o n ó m i c a , impl ica una c ie r ta r e d u c c i ó n u n i d i m e n 
sional que c o n t e m p l a exc lus i vamente la re lac ión e n t r e capacidad 
adquis i t iva y d ivers i f icac ión de c o n s u m o o de m o d o de vida. La 
i n t e r p r e t a c i ó n de los m o d o s de v ida c o m o respuesta a la s i tuac ión 
de incoherenc ia va lo ra t i va c o n c e d e a éstos un potenc ia l de c rea
t i v idad y de d ivers i f icac ión cu l tu ra l que n o t i ene l ími te . 

En este m a r c o de c o m p e t e n c i a e n t r e va lores y sistemas de legi t i 
mac ión , e n t r e m o d e l o s de c o n o c i m i e n t o y de c o m p o r t a m i e n t o , a) 
la rac iona l idad p ie rde fue rza y ganan p reeminenc ia las es t ruc tu ras 
de sen t im ien tos y de simpatías personales, b) desaparece la bús
queda de una to ta l i dad y se i m p o n e n las parcia l idades, c) se deb i 
l i tan los d e t e r m i n i s m o s es t ruc tu ra les en el p r o c e s o de social ización 
y se fo r ta lecen las c reac iones y rec reac iones a u t ó n o m a s de los 
ind iv iduos, d) la rac iona l idad c o s m o p o l i t a p ie rde t e r r e n o f r e n t e a 
la rac ional idad nacional is ta y el c r i t e r i o de rac ional idad misma se 
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deb i l i ta f r e n t e al de la empat ia . El b u r ó c r a t a se t o r n a t u r i s t a . Más 
aún, 

- La p ro l i f e rac i ón de los est i los de v ida c o m o respuesta a la fal ta 
de cohe renc ia va lora t iva , imp ide c o m p r e n d e r a los est i los de v ida 
c o m o una especie larvada de desviac ión social del c u e r p o de 
va lo res c o m p a r t i d o un ive rsa lmente p o r una soc iedad cualqu iera. 

- L a p ro l i f e rac i ón de los m o d o s de v ida c o m o respuesta a la 
descoherenc ia de va lo res , está más bien cond ic ionada a la fal ta 
de p o d e r de los sistemas e c o n ó m i c o s y de pres t ig io , para i m p o 
ner una escala un i tar ia , al menos o r d i n a l m e n t e , de je raqu izac ión 
de va lo res . Por cons igu ien te , 

- Los est i los de v ida ref le jan una búsqueda indiv idual o , al m e n o s , 
a tomizada , de una cohe renc ia de va lo res , d e n t r o de una soc iedad 
genera l que carece de tal cohe renc ia o de med ios para i m p o n e r l a 
un ive rsa lmen te caso de que la posea. 

- C o m o ta l búsqueda, los est i los de v ida imp l ican, en su m isma 
natura leza p ro funda , una de f in ic ión del f u n c i o n a m i e n t o del cos 
mos , una i n t e r p r e t a c i ó n de c ó m o debe o p e r a r para f unc iona r 
más o p o r t u n a m e n t e . 

- El es t i lo de v ida con t i ene una def in ic ión n o r m a t i v a de la s i tuac ión , 
p o r l o que , en el f o n d o , t o d o est i lo de v ida está imp regnado de 
conno tac i ones ideológicas, es to es, de e l emen tos cogn i t i vo -ca -
téc t i cos . 

- Los est i los de v ida se enmarcan (nacen, se cu l t ivan y fenecen) 
d e n t r o de, lo m i s m o que al margen de, los me rcados de p o d e r , 
de d i n e r o y de p res t ig io socia l , y se mani f iestan en pa t rones de 
c o n s u m o e c o n ó m i c o , lo m i s m o que de s impat ía po l í t ica, y de 
estándares mora les , cu l tura les y es té t icos . 

D e t e r m i n a d o s pa t rones gozan de una d i fus ión social de la que 
o t r o s ca recen , unos son m a y o r i t a r i a m e n t e c o m p a r t i d o s al paso 
que o t r o s son p a t r i m o n i o exc lus ivo de reduc idas minor ías , unos 
se encuen t ran en fase de expans ión y o t r o s apenas f l o recen c o m o 
modas pasajeras p e r o s i empre ex is te e n t r e tales pa t rones de c o m 
p o r t a m i e n t o una i n te r re lac ión de empat ia c o n un ta lan te o est i lo 
de v ida c o n c r e t o que hará que t o d o s los su je tos que par t i c ipen de 
este ta lan te t i endan a c o n c r e t a r l o , en su c o m p o r t a m i e n t o co t id ia 
no , en t odas las d imens iones de su v ida social y n o en una sola. 
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El género de vida 

El es tud io de los est i los de v ida, c o m o ace r t adamen te destaca 
Salvador Juan, impl ica desagregar el c o n t e n i d o de la v ida co t id iana , 
enfa t izando los a t r i b u t o s del «agente s ingular» y r e p i t i e n d o un 
t a n t o los re la t i vos al «s is tema ins t i tuc iona l» . C u a n t o más nos 
enf rascamos en el análisis de lo s ingular más p o n e m o s de re l ieve 
los l lamados Estilos de vida, al paso que , en el caso c o n t r a r i o , 
a t r i b u i m o s más re levancia al M o d o de Vida, de jando en un espacio 
i n t e r m e d i o para el Género de vida. La m o r f o l o g í a cu l tu ra l queda 
expues ta así en f unc ión del p r o p i o esquema de Salvador Juan: 

F i g u r a I 
A n á l i s i s S o c i o c u l t u r a l 

Agente singular 
(Diferenciación) 

Or ien tac ión 
individual de la 

acción E s t i l o d e 
v i d a 

Condic iones de vida 
y estatutos 

homogéneos 
G é n e r o d e v i d a 

Sistema Inst i tucional 
( Integración) 

No rmas de 
clase/masa 

M o d o d e v i d a 

C u a n t o más se separan los p rocesos de ins t i tuc iona l izac ión de la 
cu l t u ra y los p rocesos de ind iv iduac ión , más será út i l a la soc io logía 
un c o n c e p t o de a r t i cu lac ión que se puede l lamar g é n e r o y, y e n d o 
más allá, m o d o de v ida. Pero , ¿por qué se separan? Este es un 
p r o b l e m a c o m p l e j o . 

La idea de separar los campos de l agente y del s is tema - a q u í , el 
es t i lo del m o d o de v i d a - n o es nueva; t i ene ya una larga h i s to r ia 
en soc io logía. Es G . S immel qu ien d is t ingue, m u y c la ramen te y antes 
que o t r o s , la « c u l t u r a ob je t i vada» ( lo que l lamó m o d o de v ida) y 
la « ind iv iduac ión» de la v ida del ser persona l ( lo que l l amó es t i lo 
de v ida) . En su o p i n i ó n , lo homogeneidad fragmentar ia del modo de 
vivir común produce la heterogeneidad del estilo de vivir personal. En 
o t r o s t é r m i n o s , los dos p rocesos son c o n c o m i t a n t e s : c u a n t o más 
ind iv iduos t i e n e n los m i s m o s m o d o s de v ida ( c o m p r a n los m i s m o s 
ob je tos , ut i l izan los m i s m o s serv ic ios) y cuan tos más o b j e t o s y 
serv ic ios d i fe ren tes hay ( consum idos p o r masas), más se despl iega 
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el abanico de la c o m b i n a c i ó n de usos; más posib i l idades de p e r s o 
nal ización y más d ivers idad de los est i los de v ida se observa . U n 
s is tema de usos genera l i zado en una soc iedad comp le ja c o n f o r m a 
su m o d o de v ida. Para que este m o d o pueda ser e n t e n d i d o c o m o 
un g é n e r o de v ida se t i ene que obse rva r d e n t r o de una pob lac ión 
soc io lóg i camen te compa rab le . 

El G D V n o es so lamen te una subcu l tu ra de clase y de es ta tu to 
fami l ia r -v i ta l . Se observa c o m o ta l , desde el p u n t o de v ista s i nc ró 
n ico . D e s d e el p u n t o de v ista d i ac rón i co , es más b ien una fo rma 
estable en el cambio sociocultural: condición de institucionalización de 
las innovaciones culturales y sociales, pero también sistema de acción 
inscrito en los procesos biográficos de ¡os agentes. 

P o r eso hab lamos de modo de vida al desc r ib i r el s is tema de usos 
y va lo res de la soc iedad española en genera l , y hab lamos de género 
de vida al r e f e r i r n o s al s is tema juven i l d e n t r o del m a r c o más amp l i o 
de esta m isma soc iedad. D e n t r o de este g é n e r o juveni l se encuen 
t r a n mas o menos f r agmen tados , más o menos s is temat izados, más 
o m e n o s ar ra igados, los est i los de v ida c o m o ta lantes que renc iosos 
que est i l izan la v ida co t id iana 

F i g u r a II 

M O D O - GENERO - ESTILOS D E V I D A 

O O O O 
ESTILOS JUVENILES DE 

VIDA 

GENERO JUVENIL 
DEVIDA 

MODO DEVIDA POSTMODERNO 
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E s t i l o s d e v i d a y m e t á f o r a s 

La soc io logía n o ha s ido ajena al háb i to c ient í f ico de ut i l izar la 
me tá fo ra para ampl ia r e in tensi f icar el c o n t e n i d o de sus signif ica
dos. Spencer u t i l i zó , re f i r i éndose a la soc iedad genera l , el símil del 
«o rgan i smo» , W e b e r el de el « b a r c o vacío», D u r k h e i m aludía al 
« e n t r a m a d o » del t e j i d o social , los soc ió logos de la organ izac ión se 
han r e f e r i d o a ésta c o m o a una «arena po l í t i ca», una «máqu ina» , 
una «cárce l» o un « r í o » de c o m u n i c a c i ó n . Los soc ió logos de la 
j uven tud n o se han q u e d a d o atrás al i n ten ta r i n t e r p r e t a r y descr ib i r 
el G é n e r o de v ida de las generac iones jóvenes , o b t e n i e n d o de esta 
práct ica las ventajas de sus colegas y cayendo en las mismas 
t rampas que el los. 

Una m u y r e c u r r e n t e a este respec to es la me tá fo ra botánica, que 
ident i f ica a la j uven tud c o n la exuberanc ia , la novedad y la pujanza. 
La s inécdoque cons igu ien te a este r e c u r s o ha c o n t r i b u i d o a in te r 
p r e t a r c o m o desv iac ión y crisis c u a n t o n o se ident i f ique con esta 
me tá fo ra . Este r iesgo lo han c o r r i d o quienes han q u e r i d o v e r en 
el «narc i so» , en el «g i raso l» , el « c r e c i m i e n t o absurdo». . . s índ romes 
p r ó x i m o s a la a larma social . La j uven tud actual , se mant iene , es 
egoísta c o m o el narc iso , en lugar de ser exube ran te , lozana y 
ab ie r ta al e x t e r i o r c o m o la rosa. La j uven tud es i r re f lex iva c o m o 
el g i raso l , segu idora inconsc ien te de modas y capr ichos pasajeros 
en lugar de ser cons tan te , d isc re ta y comba t i va c o m o la f l o r de lis. 
La j uven tud es un c r e c i d o absu rdo en lugar de ser sufr ida, austera 
y arr iesgada c o m o la ede lwe is . 

N o m e n o s f r e c u e n t e ha s ido la m e t á f o r a metereo/og/co, que iden t i 
f ica la j uven tud c o m o un f e n ó m e n o social de e n t r e t i e m p o , e n t e n 
d iéndo la c o m o «un ser sin l legar a se r» , un « p o d e r sin p o d e r de 
c o n t r o l » , un h íb r i do social e n t r e la dec is ión y la obed ienc ia , e n t r e 
la p lani f icación y la i m p l e m e n t a c i ó n , cuyo e p í t o m e más exp res i vo 
es el de la p r imavera . C o n ella se i m p o n e la j uven tud a la cond i c i ón 
de p r e c u r s o r a de la v ida i r r e m e d i a b l e m e n t e encadenada a la adu l 
tez y el ocaso, e i r r e m e d i a b l e m e n t e va lo rada en un o t o ñ o y un 
inv ie rno ya t r a n s c u r r i d o s que i m p o n e n las cond ic iones de la nueva 
vida. C o m o en el caso a n t e r i o r , el e s t e r e o t i p o ha resu l tado ser 
más cons is ten te que el t i p o y se ha i n t e r p r e t a d o la j uven tud c o m o 
un t i e m p o social de in tens i f icac ión de las s i tuaciones de r iesgo que, 
p o r sus eventuales consecuenc ias, necesi tan, p o r t a n t o , especiales 
medidas de superv is ión y c o n t r o l adu l tos . 

Es ésta una m e t á f o r a que p r e t e n d e ident i f icar la j u v e n t u d c o n una 
etapa soc ioes t ruc tu ra l de la biograf ía del ind iv iduo . U na etapa 
pe rsona lmen te insoslayable, de p a r á m e t r o s prees tab lec idos , en la 
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que la espera, la Invers ión , el e n t r e n a m i e n t o , adqu ie ren el va lo r de 
p re tes t o de p reensayo a la v ida adul ta. La j u v e n t u d , en esta 
concepc ión estanca de las biografías indiv iduales, está exen ta del 
m u n d o de la dec is ión y de la responsabi l idad, del c o m p r o m i s o y 
del asen tam ien to res idencia l . 

Igua lmente , as iduo ha s ido el r e c u r s o a la me tá fo ra mecánica de la 
pieza de r e c a m b i o , p o r la que se ha i n t e r p r e t a d o la j u v e n t u d c o m o 
un accesor io al serv ic io de la soc iedad adul ta , un a lmacén de 
repues tos en s i tuac ión de reserva y reemp lazo . Sin p r e t e n d e r l o se 
ha e n t r a d o en una s imbología mi l i ta r , que le asigna una s i tuac ión 
de reemp lazo , c o m o el jefe que n o t i ene plaza fija, p e r o sí o p c i ó n 
a ella en las vacantes que o c u r r a n . La j uven tud es en tend ida c o m o 
a rma de reserva, que n o e n t r a en batalla «hasta que o t r o s » lo 
dec idan. En este m a r c o la a u t o n o m í a y la iniciat iva se a p r o x i m a n 
ai cód igo de la rebe l i ón po l í t ica y de la subvers ión m o r a l . 

El ca tá logo de metá fo ras a las que se ha r e c u r r i d o para i n t e r p r e t a r 
el g é n e r o de v ida de la j u v e n t u d , pod r ía alargarse inde f in idamente 
sin salir nunca del e n t o r n o de ambigüedad y r e d u c i o n i s m o de 
signi f icado que t o d a me tá fo ra enc ie r ra . P re fe r imos , p o r el c o n t r a 
r i o , i n t e r p r e t a r la j u v e n t u d española actual c o m o un «s is tema social 
ga láct ico» (género de vida) f o r m a d o p o r «cons te lac iones de ta lan
tes que renc iosos» (est i los de v ida) en las que «se da una d e p e n 
dencia e n t r e d ive rsos t é r m i n o s sin que se imp l iquen ni se supongan 
un i l a te ra lmen te , s iendo su coex is tenc ia pos ib le , f r ecuen te y estable 
p e r o n o necesar ia». 

«Si el un i ve rso f ísico es un c o n j u n t o de conste lac iones en p e r p e t u o 
m o v i m i e n t o de expans ión , la real idad juveni l puede rep resen ta rse 
c o m o una con f igu rac ión de ins t i tuc iones, práct icas, r i t o s , creencias 
e ideas que se despl iegan en f o r m a de conste lac iones. La c o m p r e n 
s ión de la j u v e n t u d en base a conste lac iones es un i n s t r u m e n t o 
adecuado para aden t ra rse en el m u n d o va lo ra t i vo , p rec i samen te 
p o r razón de su gran carga me ta fó r i ca» . 

Las cons te lac iones , a su vez, cons tan de: a) as t ros fijos y estre l las 
fugaces: va lo res cent ra les y estal l idos m o m e n t á n e o s ; b) fuerzas de 
a t racc ión (en este sen t i do el m u n d o de la j uven tud es una real idad 
ar t icu lada p o r fuerzas de a t racc ión ) ; c) t r amas c o m o p ropens iones 
para signif icar el ca rác te r f ísico de la pos ib i l idad; d) ru tas p o r d o n d e 
t rans i tan las ex is tencias indiv iduales y las opc iones co lect ivas; e) 
t r o p i s m o s que empu jan a la gen te a o b r a r de una c ie r ta mane ra y 
f) líneas magnét icas, d inamismos sociales que van «de suyo» . 

Las cons te lac iones subrayan ¡as conexiones entre el mundo de la 
juventud y la sociedad en su conjunto (entre el yo individual y los otros 
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colectivo). En o t r a s palabras las cons te lac iones cons t i t uyen est;7os de 
vida coparticipados por diferentes conjuntos de individuos y, a su vez, 
los est i los de v ida juveni les no son o t r a cosa que las cons te lac iones 
de jóvenes que c o m p a r t e n , de f o r m a más o m e n o s habi tual y 
cons tan te , el m i s m o c o n j u n t o de ins t i tuc iones , práct icas, r i t os , 
creencias e ideas, o sea, el m i s m o género coparticipado de vida. 





EL GENERO DE VIDA 





EL GENERO DE VIDA JUVENIL ESPAÑOL 

C e n t r á n d o n o s espec í f i camen te en la j u v e n t u d españo la de f in de 
década y d e s ig lo, t r e s rasgos ca rac te r í s t i cos p u e d e n ser des ta 
cados en la j u v e n t u d españo la c o m o t o t a l i d a d , e s t o es, c o m o 
p e r t e n e c i e n t e s a las c o n d i c i o n e s de superv i venc ia gene rac iona l y 
al m a r c o de o p o r t u n i d a d e s y r iesgos que la soc iedad adu l ta le 
i m p o n e , le o f r e c e o le c o n s i e n t e . El c o n j u n t o de ta les rasgos 
ca rac te r í s t i cos d e t e r m i n a su G é n e r o de V i d a , c o m o c o n t r a d i s -
t i n t o a los d i f e ren tes es t i los de v ida, m o d o de v ida q u e v iene 
m a r c a d o p o r 

- la condición de l i be r tos 
- la necesidad de est i l izac ión, 
- la responsabil idad de c reado res de un nuevo cód igo é t i c o que guíe 

y sanc ione su v ida social co t id iana. 

El p r e s e n t e e s t u d i o p r e t e n d e d e s c r i b i r y d o c u m e n t a r q u e ex i s t e 
un G é n e r o de V i d a p r o p i o d e la j u v e n t u d españo la ac tua l q u e 
v iene c o n d i c i o n a d o y d e t e r m i n a d o p o r t r e s p a r á m e t r o s f unda 
men ta les , a saber, la es t i l i zac ión , la m a n u m i s i ó n y la mosa ic i za -
c i ó n . D i c h o de o t r o m o d o , los j óvenes españoles c o i n c i d e n en 
v i v i r una f o r m a de v ida s o c i a l m e n t e l i be r ta , é t i c a m e n t e f r a g m e n 
tada y c u l t u r a l m e n t e est i l i zada, que , aunque n o afecta de m a n e r a 
mecán ica a t o d o s e l los , sí c o n d i c i o n a sus e x p r e s i o n e s co lec t i vas 
y su de f i n i c i ón soc ia l . 

La juventud liberta 

Hab la r de la j u v e n t u d española equivale a algo, a m u c h o más que 
a p resen ta r supues tos nuevos da tos o d iagnóst icos re fe r i dos a un 
c o n j u n t o más o m e n o s ab igar rado de ind iv iduos cuyos gestos y 
e s t r u c t u r a se d is t inguen de nues t ros adu l tos . Es más c o r r e c t o y 
ace r tado c o n t e m p l a r l a c o m o una « c o y u n t u r a de o p o r t u n i d a d e s » 
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cuya reso luc i ón , fel iz o t raumát i ca , t i ene tan ta t rascendenc ia para 
el los c o m o para los adu l tos , y para su f u t u r o c o m o para el de estos 
m ismos . La j u v e n t u d n o es un t i e m p o , ni una gene rac ión , ni una 
categor ía h o m o g é n e a a los que u n o puede examinar , desde fuera , 
con ob je t i v i dad , sin e m o c i o n e s y sin pre ju ic ios . La j u v e n t u d es un 
c o m e t a de r iesgos y de o p o r t u n i d a d e s , de amenazas y de p r o m e 
sas, una i n t r o m i s i ó n en el s is tema cósm ico de los adu l tos . Y c o m o 
a los c o m e t a s , hay que en tender la , más que c o m o un c o n j u n t o 
só l ido , c o m o un t o r b e l l i n o , ab igar rado y t u r b u l e n t o , re f le jo de las 
d i fe ren tes coyun tu ras de o p o r t u n i d a d , que nues t ra soc iedad o f r ece 
a los rec ién l legados a ella c o m o niños y ado lescentes y c o m o las 
aspi rac iones y f rus t rac iones que se or ig inan en qu ienes ven cons 
t r e ñ i d o su des t i no de l legar a ser c iudadanos adu l tos . 

El m u n d o de los jóvenes es tan suyo c o m o de los adu l tos p o r q u e 
son és tos qu ienes, a la p o s t r e , les b r indan o sus t raen, en r i quecen 
o e m p o b r e c e n sus coyun tu ras de o p o r t u n i d a d . Los est i los de v ida 
de las j uven tudes españolas son , en def in i t iva, la imagen cóncava 
de los m o d o s p r o p i o s de v i v i r de los adu l tos . A este r espec to la 
exp los i ón de est i los de v ida juveni les obl iga a hablar p o r separado 
de cada una de las conste lac iones sociales que el s is tema de v ida 
adu l t o español i m p o n e a los que se i n c o r p o r a n de nuevas a su 
d inámica y a sus c e n t r i p e t i s m o s y cen t r i fugu ismos co lec t i vos . 

D o c u m e n t o s e i n f o r m a c i ó n s o b r e los jóvenes españoles los t e n e 
mos en superabundanc ia . Huelga p o r e l lo r e p e t i r aquí los da tos 
que ya poseemos s o b r e la v ida depo r t i va , el f racaso escolar , el 
con f l i c t o fami l iar , la v io lenc ia , el c o n s u m o de a lcoho l o los háb i tos 
na rcó t i cos , te lev is ivos, musicales o de lec tu ra de es tos jóvenes . 
Nada de e l lo apo r ta r ía un p u n t o de in te rés a lo que t o d o s ya 
c o n o c e n de sobra . D a t o s , p o r o t r a pa r te , que co inc iden en gran 
med ida c o n los de las juven tudes de los e n t o r n o s geográf icos y 
sociales que nos rodean y si, en algún caso o d i m ens i ón , las 
j uven tudes españolas parecen ser d i fe ren tes , e l lo hay que a t r i bu i r 
lo , a nues t ra p r o b l e m á t i c a de adu l tos más que a su in ic iat iva juven i l . 
A l p r e t e n d e r rad iogra f ia r los est i los de v ida de la j u v e n t u d española 
hay que ev i ta r de en t rada la búsqueda de un pseudofan tasma 
h o m o g é n e o , v is ible só lo a t ravés de la perspicacia de unos supues
t o s rayos soc io lóg icos y d i fe renc iado de o t r o s no m e n o s escond i 
dos aspectos de j u v e n t u d pe r tenec ien tes a o t ras soc iedades. 

Más aún, hab lando de espec t ros , es p e r e n t o r i o ev i ta r a t o d a costa 
caer en la t e n t a c i ó n med iá t i ca de sus t i tu i r el e s p e r p e n t o especta
cu lar p o r la real idad ru t inar ia . N o s r e f e r i m o s a la c o s t u m b r e 
(c ien t í f i camente espur ia y po l í t i camen te pel igrosa) habi tual en los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas, de se lecc ionar un n iño h e r o i -
n ó m a n o de o n c e años c o m o p r o t o t i p o de los ado lescentes marg i -
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nales, la fu r ia de ce los de un g r u p o de muchachas de co leg io 
f e m e n i n o c o m o e jemp la r de la degradac ión afect iva de las niñas 
ado lescentes , el K r o n e n o el bacalao c o m o los e n t o r n o s ru t i na r i os 
de los j óvenes españoles, los t e x t o s l i te ra r ios c o m o los de « G e 
nerac ión X » o el f i lm « K I D S » c o m o d o c u m e n t o s d iagnós t ico de 
nuestras j uven tudes . 

A nadie se le o c u r r i r í a desc r ib i r un soc iedad adu l ta s i rv iéndose de 
biografías de los i n t e rnos en un m a n i c o m i o . Semejante d ispara te 
se rep i t e , pa radó j i camen te , c u a n d o se p r e t e n d e e x p o n e r los m o 
dos de v ida de los jóvenes españoles. Se se lecc iona el caso más 
t e n e b r o s o , se destaca el po r cen ta j e dec imal más l lamat ivo y se 
c o n s t r u y e c o n el los el tap iz más s o m b r í o pos ib le . M ien t ras t a n t o , 
se o lv ida que la v ida social y su par t i c ipac ión en ella equivalen a un 
i n t e r c a m b i o cons tan te e n t r e o f e r t a cond ic ionada de o p o r t u n i d a d e s 
p o r pa r t e del co l ec t i vo social y una demanda c o n s t r e ñ i d a de 
so l ic i tudes p o r pa r t e de los nuevos inqu i l inos. Su c o n j u n c i ó n y su 
choque s imu l táneo c rean las coyun tu ras de o p o r t u n i d a d que más 
y m e j o r d e t e r m i n a n los est i los de v ida de la j u v e n t u d . U n o s est i los 
que só lo pueden b r o t a r y a d q u i r i r sen t i do d e n t r o del m o d o genera l 
de v ida de los p r o p i o s adu l tos . 

En el m o m e n t o actual se e lucubra m u c h o s o b r e el m o d o en el que 
nues t r o m i l en io va a conc lu i r un siglo que c o m e n z ó bajo el s igno 
de la g u e r r a t o t a l y de la Era A t ó m i c a y ha l legado a verse pose ído 
p o r el c u l t o al o c i o y al e n t r e t e n i m i e n t o . Las grandes p romesas de 
la c iencia, la med ic ina y el o r d e n a d o r i n f o r m á t i c o se han t r ans fo r 
m a d o en los grandes e inqu ie tantes invasores de la v ida ín t ima, de 
la ét ica t rad i c iona l y del o r d e n s o c i o e c o n ó m i c o es tab lec ido. La 
lucha de clases y el con f l i c t o é tn i co pueden verse oscu rec idos p o r 
las chispas de o d i o y de f r i c c i ón que or ig inan la batal la e n t r e los 
parados y los t raba jadores o e n t r e los jóvenes y los ancianos. 

La pérdida de hegemonía 

U n p r i m e r rasgo de esta c o y u n t u r a de o p o r t u n i d a d e s a la que se 
en f ren ta la j u v e n t u d española guarda re lac ión c o n la pé rd ida de 
hegemonía demográ f i ca de los jóvenes. La r e d u c c i ó n drást ica en 
los índices de nata l idad, j u n t o con el espectacular a la rgamien to de 
la esperanza de v ida, han t r a n s f o r m a d o a nues t ra soc iedad en una 
e s t r u c t u r a de conv ivenc ia social senescente. Los m e n o r e s de qu in 
ce años, que hace t r e i n t a y c inco (1960) y hace ve in t i c i nco años 
(1970) suponían el 27,4 y el 27,8 % de la pob lac ión t o t a l , h o y 
apenas rep resen tan el I 1,93 % de ésta, al paso que los mayo res de 
sesenta y c inco que suponían en tonces un 8,2 % a h o r a suponen el 
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13,7 % de la m isma. En nues t ra soc iedad los ancianos de t e r c e r a 
edad son casi tan n u m e r o s o s c o m o ios n iños y los ado lescentes . 

Esta nueva s i tuac ión conl leva t r e s f e n ó m e n o s parale los. En p r i m e r 
lugar, el ag ravamien to p rog res i vo del sos ten im ien to e c o n ó m i c o de 
las personas mayo res ( r e f o r zado p o r el r e t r aso de c inco años en 
la en t rada al t r aba jo y el a u m e n t o de o t r o s c inco en el c o b r o de 
pens iones) , que , a su vez, i m p o n e un e n t o r n o soc iopo l í t i co en el 
que los p rob lemas s o c i o e c o n ó m i c o s de los v ie jos están adqu i r i en 
d o un peso po l í t i co m a y o r que los de los jóvenes. En segundo lugar, 
el deb i l i t am ien to del v o l u m e n e c o n ó m i c o del m e r c a d o juveni l que 
p ie rde peso re la t i vo al del c o n s u m o adu l t o . En t e r c e r lugar, el 
camb io de sen t i do en la o f e r t a de serv ic ios re lac ionados c o n el 
es tado de b ienestar que están o r i en tados más hacia los v ie jos que 
hacia los jóvenes . 

T o d o e l lo hace que los e n t o r n o s sociales de la v ida social ru t ina r ia , 
del t r a n s p o r t e púb l i co , de los serv ic ios de asistencia socia l , de las 
campañas de d ie té t i ca y de med ic ina p revent iva , de c o n t r o l de 
salud y de a l imen tac ión , de la plani f icación urbana y socia l , de la 
o f e r t a de p r o d u c t o s y serv ic ios de c o n s u m o , respondan más al 
es t i lo y m o d o s de v ida de los v ie jos que a los de los jóvenes . La 
calle está p e r d i e n d o su hegemonía juveni l en favor de los v ie jos. 
Los jóvenes están p e r d i e n d o pa r te de su hegemonía en la calle y 
c o n e l lo resu l tan cada vez menos to le rab les y legí t imos sus m o d o s 
de vida. F r u t o de t o d o el lo es que la exuberanc ia juven i l , sus 
exh ib ic iones de fuerza y v i ta l idad se perc iben cada vez más c o m o 
gestos de insolencia y poses de agresiv idad pel igrosa. 

A muchos adu l tos actuales esta v io lenc ia de presenc ia cal le jera les 
invi ta a r e p e t i r un eco subconsc ien te de aquel f a m o s o alegato 
c i c e r o n a n o Quousque tándem abutere, Catilina, pat ient ia nostra. N o 
pocos jóvenes , a su vez, comienzan a pe rc ib i r este p r e d o m i n i o de 
la senescencia c o m o un p r o c e s o de c rec ien te c o n t r o l que coa r ta 
su espon tane idad , su a u t o n o m í a y su desa r ro l l o . Es una insolencia 
negativa que b r o t a más del r e s e n t i m i e n t o que de la p r e p o t e n c i a y 
que encuen t ra su diana pr iv i legiada en los s ímbo los sociales del 
o r d e n y del c o n t r o l , e n t r e los cuales, sin duda alguna, sobresa len 
la pol icía y el e j é r c i t o . D o s f iguras, éstas, cada vez más c o n t r a d i c 
t o r i as c o n la de f in ic ión e i n t e r p r e t a c i ó n de la cu l t u ra y de la 
conv ivenc ia democ rá t i cas que supues tamente se les imbuye a los 
jóvenes en la escuela. 
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La reclusión escolar 

A la pé rd ida de hegemonía demográ f i ca , la j u v e n t u d española suma 
un es tado de rec lus ión escolar . D e los t r e s a los dieciseis años el 
100 % de los ado lescentes españoles están rec lu idos d ia r i amen te 
en un c e n t r o esco lar c o n o c h o o d iez horas de apl icac ión y t r aba jo . 
A l margen de sus innegables ventajas, e l lo impl ica que un ado les
cen te d e a m b u l a n d o l ib re p o r la calle o r ec l u i do en su d o m i c i l i o 
fami l iar cua lqu ie r día de en t resemana es s i n ó n i m o de de l incuen te . 
U na rec lus ión que n o só lo se ha genera l izado a t o d a generac ión 
ado lescen te , s ino que sigue en alza cons tan te e n t r e los que siguen 
a la adolescencia. A los d i e c i o c h o años sigue esco la r izado el 62 % 
y a los ve in te todav ía está acuartelado escolarmente más de un t e r c i o 
de los jóvenes . A los v e i n t i c u a t r o años aún sigue es tud iando un 
15 % de e l los. 

El acua r te l am ien to esco la r supone algo más que el ex i l i o de l m u n d o 
del t r aba jo y de la a u t o n o m í a parenta l . Impl ica el r e t r aso del 
m a t r i m o n i o y alarga la fase t rans ic iona l de la dependenc ia a la 
independenc ia paren ta l . «En n u e s t r o país, c o m e n t a Jul io Iglesias de 
Ussel , con f l uyen una ser ie de c i rcunstancias que en los ú l t i m o s 
años han d i f i cu l tado e n o r m e m e n t e la cons t i t uc i ón de nuevos m a 
t r i m o n i o s y famil ias. La p recar i zac ión y la escasez de l e m p l e o , la 
carestía de la v ida, la p r o l o n g a c i ó n de los es tud ios , el enca rec im ien 
t o de la v iv ienda, un idos a la t endenc ia de los jóvenes en p e r m a 
necer en el hogar de sus padres hasta edades bastante avanzadas, 
han con f i gu rado un pano rama insó l i t o en o t ras la t i tudes.» 

D e las d is t in tas estrategias empleadas p o r los jóvenes para vadear 
su t rans i c ión a la v ida adu l ta en una época en que ésta se hace 
cada vez más larga y difíci l ( cohab i tac ión , v i v i r so lo o c o n amigos, 
res idencia en casa de sus padres) , en n u e s t r o país es esta ú l t ima 
la m a y o r i t a r i a m e n t e favorec ida , c o n lo cual se re t rasa el m a t r i m o 
n io y el n a c i m i e n t o de los h i jos. Estos nuevos nov ios , aunque cada 
u n o sigue v i v i endo en el d o m i c i l i o de sus padres , a m e n u d o m a n 
t i enen re lac iones ínt imas. Son los l lamados cohab i tan tes de f in de 
semana y de vacaciones ( ju l io Iglesias, 1994: 4 3 9 ) . 

D e igual f o r m a más del 80 %, todav ía a los v e i n t i c u a t r o , desconoce 
la exper ienc ia persona l del m u n d o del t r aba jo . D e los c u a t r o a los 
v e i n t i c u a t r o la j u v e n t u d española es una soc iedad e s c o l a r m e n t e 
rec lu ida en la que el co leg io , y el i ns t i t u to , la escuela técn ica y la 
un ivers idad ocupan el pues to cen t ra l p o r an tonomas ia . La escuela 
es el c a m p o de operac iones , la p la ta fo rma de lanzamien to , la a rena 
de los con f l i c tos personales, el h u e r t o de las f rus t rac iones y el 
pasi l lo de t odas o casi t odas las aspi rac iones de los n iños , ado les-
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centes y jóvenes españoles. La j uven tud española y sus p rob lemas 
n o se pueden e n t e n d e r sin c o n o c e r lo que o c u r r e en nuestras 
escuelas, desde la enseñanza p r ima r i a hasta la un ivers i ta r ia , pasan
d o p o r el bach i l le ra to y la f o r m a c i ó n p ro fes iona l . 

Puede que la escuela, y ése es u n o de los mayo res enigmas de 
nuest ra j u v e n t u d , n o sea lo que los adu l tos c r e e m o s que es o 
q u e r e m o s que sea, que no cump la las func iones de p r o m o c i ó n , 
expans ión y desa r ro l l o que n o s o t r o s le a t r i b u i m o s y que , más b ien, 
e jerza de ex i l i o , de máqu ina de desal iento , de marg inac ión social y 
de desdén cu l tu ra l . Y n o fal tan ind icadores que esbozan un pano 
rama nada halagüeño. 

Para e m p e z a r : U n 20 % de los esco la res n o cons igue el c e r t i f i 
c a d o esco la r q u e d a n d o v i t a l i c i a m e n t e m a r c a d o s c o m o los par ias 
d e n u e s t r a s o c i e d a d c u l t u r a l ; U n o de cada c i n c o es tud ian tes de 
b a c h i l l e r a t o t i e n e q u e r e p e t i r c u r s o p a d e c i e n d o el es t i gma de 
una h u m i l l a c i ó n púb l i ca y t e n i e n d o que r o m p e r c o n los pares 
de su c o h o r t e de amigos y, a la m i t a d de los a l u m n o s de C O U 
se les ha v e t a d o el acceso al e x a m e n de se lec t i v i dad . D e e n t r e 
es tos a l u m n o s sa ldrá o t r o c o n t i n g e n t e nada desp rec iab le de 
f racasados a c a d é m i c o s , a los q u e , f i n a l m e n t e , h a b r á q u e añad i r 
los que n o e n c o n t r a r á n plaza un i ve rs i t a r i a , y si la e n c u e n t r a n , 
van a m o r i r f racasados en el p r i m e r año de su e x p e r i e n c i a 
un i ve r s i t a r i a . 

Para c o m p r e n d e r a la j u v e n t u d española, escolar izada en niveles 
jamás logrados hasta aho ra , habría que p ro fund i za r en el resen t i 
m i e n t o social p r o v o c a d o p o r la altas tasas de f racaso esco lar de 
aquel los que n o cons iguen el ce r t i f i cado escolar , de los ob l igados 
a r e p e t i r c u r s o ( t a n t o en EGB c o m o en Bach i l le ra to o la U n i v e r 
sidad) y la de los que m u e r e n de f in i t i vamente en los l lamados años 
de l ibe r tad académica. T o d o s el los cons t i t uyen un e j é r c i t o de 
reserva abocados al f racaso y a la decepc ión . 

A es te f r acaso , l l a m é m o s l e i nd i v i dua l , hay q u e s u m a r el e s t r u c 
t u r a l q u e , le jos de suav izarse, pa rece i r ag ravándose , p r o v e n i e n 
t e de una J e r a r q u i z a c i ó n de la ca l idad de los c e n t r o s , p o r la q u e 
los h i jos de las clases a c o m o d a d a s acaparan los p u e s t o s esco la 
res de exce lenc i a d e j a n d o a los demás r e c l u i d o s en b a r r i o s de 
d e s t i e r r o esco la r en d o n d e los índices de m o r t a n d a d , d e f racaso 
y de r e t r o c e s o c u a l i t a t i v o se a g l o m e r a n p e n o s a m e n t e . C u a n t o 
más i n f l u y e n t e es la r e c l u s i ó n esco la r más dec is iva resu l t a la 
d i s c r i m i n a c i ó n soc ia l en la ca l idad de los c e n t r o s . El ideal d e m o 
c r á t i c o de igualdad un ive rsa l de o p o r t u n i d a d e s , a d q u i e r e la c o n 
d i c i ó n de farsa c o l e c t i v a en la que los m a t r i c u l a d o s en c e n t r o s 
de segunda o t e r c e r a ca tego r í a son p l e n a m e n t e c o n s c i e n t e s de 
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q u e su e d u c a c i ó n más que una p r o m o c i ó n , es un d e s t i n o m a r 
c a d o hacia la m a r g i n a c i ó n f u t u r a . La escue la , supues ta a p e r t u r a 
a la p r o m o c i ó n soc ia l , es pa ra e l los la p u e r t a c e r r a d a q u e les 
e x c l u y e de la igua ldad d e m o c r á t i c a . 

Pero, tal vez, el hecho que más decis ivamente cond ic iona la rec lus ión 
juveni l escolar es el de la coex is tenc ia de un e n t o r n o desorb i tado 
de compet i t i v idad escolar p o r el que el acceso a los estudios supe
r io res está cond ic ionado a los resul tados de la enseñanza media y la 
c o m p r o b a c i ó n cot id iana de que la mayor ía de los t í tu los univers i ta
r ios han p e r d i d o la garantía de en t rada al m e r c a d o de t raba jo . En 
muchos estudiantes prevalece la angustia de una compet i t i v idad casi 
agónica seguida p o r la ester i l idad del pa ro o de un t raba jo descual i
f icado. Esta competenc ia estér i l , tan inevitable c o m o ineficaz, actúa 
c o m o v i rus de desal iento, de desmot ivac ión y de c in ismo en t re los 
supuestamente apl icados y mo t i vados escolares. 

Una peste , más ex tensa y más in tensa cuan to más se sube en los 
niveles de enseñanza, desde la p r ima r i a hasta la un ivers i ta r ia . En la 
m isma med ida en la que los ado lescentes infant i les se van t r ans 
f o r m a n d o en adu l tos inminen tes va a u m e n t a n d o en el los una r e 
signación desencantada que les fuerza a un e m p e ñ o cada vez más 
ex igente para un f inal cada vez m e n o s halagüeño. 

Para mi les de jóvenes españoles la escuela pasa a ser v ista c o m o 
un b a r r i o de d e s t i e r r o , un ex i l i o de rec lus ión fo rzada, más que 
c o m o una o p o r t u n i d a d de p r o m o c i ó n social y una garant ía de 
l iber tad . La i lus ión c o n la que sus padres les impulsan a e m p r e n d e r 
el bach i l l e ra to o la un ivers idad , esperando c o n e l lo o f rece r les la 
m a y o r garant ía de p r o m o c i ó n humana, es v is ta p o r és tos c o n el 
escep t i c i smo de qu ien c o m p r u e b a la real idad de una farsa en la 
que sus padres juegan el papel de ingenuos p ro tagon is tas . 

Para m u c h o s de el los la escuela es el i n s t r u m e n t o adu l t o que les 
condena a la marg inac ión social al m i s m o t i e m p o que el mecan i smo 
de su d o m e s t i c a c i ó n y c o n t r o l . Para o t r o s m u c h o s , la escuela 
cons t i t uye un e m p e ñ o e u n u c o p o r i nve r t i r los años más vi tales de 
la ex is tenc ia en un p r o y e c t o que nunca l legará a da r los f r u t o s 
p r o m e t i d o s . 

C o n t o d o e l lo , se general iza, en unos , una res ignación desencan
tada que acata como inevitable la fase cada vez más larga y e m p e -
ñat iva del p e r í o d o escolar , i n t e n t a n d o padecer la c o n el m e n o r 
c o s t o pe rsona l pos ib le . Su presenc ia en los ins t i tu tos y un ivers ida
des dest i la e i m p o n e una pasividad esco lar general izada que acaba 
agostada y c o n s u m i e n d o el en tus iasmo educa t i vo de enseñantes y 
p ro feso res . 
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Para no pocos jóvenes , la escuela es un servicio civil tan obligatorio 
y tan orientado a la nada de su futuro personal como el servicio militar. 
La escuela, c o m e n t a u n o de es tos es tud iantes , es c o m o una esta
c ión sin t r e n e s ni andenes. Basta que las sectas inven ten u n o para 
l levarse la j u v e n t u d . El escap ismo espon táneo , c o m o salida de una 
rec lus ión f o r zosa sin jus t i f i cac ión ni p r o y e c t o , es una t e n t a c i ó n 
i nm inen te , p o r la que el f in de semana cons t i t uye el a n t í d o t o 
infal ible. El f in de semana rep resen ta la r e d e n c i ó n juven i l de la 
rec lus ión esco lar co t id iana. Hasta c i e r t o p u n t o un f in de semana 
d e s c o n t r o l a d o se t r a n s f o r m a para estos ado lescentes y jóvenes en 
dosis te rapéut icas de r e c u p e r a c i ó n de la p r o p i a iden t idad y equ i l i 
b r i o personales. 

La res ignación desencantada se t r a d u c e en o t r o s en un despec t i vo 
desdén escolar, al que a luden c o n har ta f recuenc ia m u c h o s ense
ñantes, que mueve a los es tud iantes n o só lo a escapar s ino a 
rechazar f r o n t a l m e n t e el m u n d o de i lus iones, de p romesas , de 
garantías de p r o m o c i ó n y de fuen tes de e n r i q u e c i m i e n t o persona l 
que p r o m e t e n los adu l tos a t ravés de la escuela 2. 

El desdén esco lar es un n u e v o s í n d r o m e juveni l que des leg i t ima las 
bases mismas del s is tema escolar , que c r i t i ca su f u n c i o n a m i e n t o , 
que se res is te a sus impos ic iones y n o r m a s y, lo que es más grave, 
que ni s iqu iera in ten ta c o l a b o r a r a su r e f o r m a o sus t i t uc ión . El 
desdén sust i tuye al i n te rés , el a le jamien to a la par t i c ipac ión y la 
renunc ia al c o m p r o m i s o . M u c h o s jóvenes o p t a n p o r la so luc ión 
indiv idual o , c o m o m u c h o , t r i ba l de la af ic ión al d e p o r t e , la música, 
el e s o t e r i s m o o el m i s i o n e r i s m o civ i l . El s ind ica l ismo es tud ian t i l , 
que en o t ras ocas iones actuaba de aglut inante de las masas es tu 
d iant i les para la r e f o r m a in tegra l del i ns t i t u to o la un ivers idad, ha 
desaparec ido p o r c o m p l e t o (Garc ía Roca, 1994). 

Resignación y desdén que , desde la óp t i ca adul ta , suelen i n t e r p r e 
ta rse c o m o una o la de escep t i c i smo supues tamente anegador de 
nuest ras j uven tudes e s c o l a r m e n t e reclusas. Sin e m b a r g o , sería más 
e x a c t o r e c o n o c e r que los jóvenes han p e r d i d o el r espe to t r a d i c i o 
nal a la escuela p o r q u e ésta ha de jado de ser el mecan i smo de 
in tegrac ión social , el c a m i n o hacia la r e d e n c i ó n d e m o c r á t i c a y la 
p la ta fo rma a la m e r i t o c r a c i a ind iv idual . Los jóvenes asisten f o r zados 
a la escuela, a la que encuen t ran bás icamente es té r i l , p e r o a la que , 
pa radó j i camen te n o a t r i buyen responsabi l idad alguna. La escuela, a 
f in de cuentas, pa recen confesar , es tan v íc t ima c o m o el los m i smos , 
de un m u n d o adu l t o cada vez más i ncomprens ib le . N o m e r e c e la 

2 Este tema dista mucho de ser exclusivo de los jóvenes españoles, como se 
comprueba nada más leer los estudios de Rober t Ball ion, Le Lycée, une Oté a 
Construiré (1993), Cather ine Bedarida, SOS Uníversité (1994), Fran?ois Patureau, 
Les Pot/entes culturelles des Jeunes, 1992, etc. 
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pena luchar c o n t r a qu ien , él m i s m o , es v íc t ima obl igada. Los j ó v e 
nes actuales n o p ro tes tan c o n t r a el des in terés , el f avo r i t i smo , el 
absent ismo o la in just ic ia de sus p ro feso res . Han p e r d i d o en c a m 
b io el r espe to a la vieja dama, su segunda m a d r e , a la que los 
medievales l lamaban c o n ca r iño su a lma mate r . 

Los jóvenes, en def in i t iva, m u c h o s de el los al menos , han de jado 
de e n c o n t r a r en la escuela el i n s t r u m e n t o básico de su social ización 
para el m u n d o adu l t o y s ienten que su presencia en ella es más un 
p r o c e s o de desocia l ización que de p r o m o c i ó n e in tegrac ión social . 

Por p r i m e r a vez en la h i s to r ia una soc iedad enc ie r ra a la casi 
to ta l i dad de su j u v e n t u d . Los jóvenes españoles son , ante t o d o , 
unos in tensos c o n s u m i d o r e s de escuela. T o d o s el los, e x c e p t o una 
minor ía , v iven rec lu idos en es tos c e n t r o s du ran te qu ince años, 
cons t reñ idos al a b a n d o n o de la l i be r tad que impl ica la cond i c i ón 
de a l u m n o , impe l idos a la as idu idad, c o n un h o r a r i o escolar ce rcano 
a las c incuenta horas semanales, en cond ic iones f r e c u e n t e m e n t e 
de m e d i o c r i d a d de instalaciones, agobiados p o r el peso añad ido 
del t r a n s p o r t e esco lar y s o m e t i d o s a humi l lac iones e injusticias de 
la v ida escolar . M u c h o s jóvenes , la c o n t e m p l a n con resen t im ien to , 
con desdén y c o n malevo lenc ia . 

La juventud alargada 

La j u v e n t u d española, además de rec lu ida, es una juventud despro
porcionadamente alargada. Ha desaparec ido p o r c o m p l e t o aquel la 
soc iedad en la que el 80 % conc lu ía su etapa escolar a los c a t o r c e 
años y, mal que b ien, se i n c o r p o r a b a a la fuerza de t raba jo , cumpl ía 
el serv ic io m i l i t a r a los ve in te y, casi de i nmed ia to , sin so luc ión de 
con t i nu idad , fundaba su p rop ia famil ia. La j uven tud actual , en pr imer 
lugar, ha p r o l o n g a d o desmesu radamen te su adolescencia y ha alar
gado, d e m o r a n d o su en t rada a la responsabi l idad adul ta , su p e r í o d o 
de rec lus ión escolar : A los d i ec i ocho años el 62 % y a los ve in te 
casi el 50 % siguen todav ía escolar izados. 

En segundo lugar, ha a largado su ausencia del m u n d o del t raba jo . 
D e los dieciséis a los v e i n t i c u a t r o años só lo el 20 % de los jóvenes 
ha empezado a t raba jar . 

En tercer lugar, ha a largado su dependenc ia parenta l re t rasando 
hasta los v e i n t i o c h o años (en los va rones) la edad med ia del 
m a t r i m o n i o . El 73 % de los jóvenes e n t r e d iec iocho y ve in t inueve 
años con t inuaba s o l t e r o en 1993 (J. D iez N ico lás , 1995, p. 16). U n 
r e t a r d a m i e n t o que lejos de al iviarse ha e x p e r i m e n t a d o un agrava-
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m i e n t o espectacu lar en los ú l t imos años. A los t r e i n t a años dos de 
cada t r e s jóvenes aún con t inuaba s o l t e r o . 

La nues t ra puede ser def in ida ace r tadamen te c o m o una soc iedad 
juveni l f o r zada a esperar su l iberac ión escolar , fo rzada a d e m o r a r 
su i n c o r p o r a c i ó n al t r aba jo y fo rzada a re t rasar la c reac ión de su 
p r o p i a fami l ia. Lejos de d is f ru ta r de un e levado nivel de a u t o n o m í a 
generac iona l , choca f r o n t a l m e n t e c o n t r a la exper ienc ia h e t e r o n ó -
mica que se ve obl igada a padecer . Po r un lado, la « invas ión del 
es tado y de sus instancias admin is t ra t ivas en el á m b i t o de lo c iv i l» 
y, p o r o t r o , el « c o c o o n i n g fami l iar al que empu ja la po l i c iac ión de 
la ét ica soc ia l» , f avo recen una regres ión mate rna l izante de la j u 
v e n t u d hacia n ichos sociales de segur idad y de p r o t e c c i ó n . 

El c o c o o n i n g c o m o «hu ida hacia el i n t e r i o r f r e n t e a la amenaza del 
e x t e r i o r » no es o t r a cosa que una respuesta t e m e r o s a hacia el 
e n t o r n o fami l iar , h u y e n d o de una calle cada vez más salvaje, más 
pel igrosa y más ex t ran je ra . La carencia de ámb i tos i deo lóg ico 
é t icos de h o m o g e n e i d a d hacen impos ib le la conv ivenc ia social por 
consenso e i m p o n e n una conv ivenc ia por imposición, cuyos sacer
do tes son las fuerzas del o r d e n y cuyos f ieles son los marg inados 
sociales. El c iudadano j oven n o r m a l y moda l se refugia en su concha 
fami l iar , c o m o ún ico n icho en el que todav ía se puede c o m p a r t i r 
la so l idar idad sin est igma, homogene idad sin fasc ismo y c o m u n i c a 
c ión sin amb igüedad. 

N o só lo los jóvenes ta rdan cada vez más en salir de casa a la calle, 
s ino que son , cada vez más, los que, a r r e p e n t i d o s , inician un 
r e t o r n o p r e m a t u r o . A la so l idar idad g u e r r e r a y c o m p e t i t i v a de la 
calle, la banda, la t r i b u , el equ ipo , el p a r t i d o po l í t i co , el s ind ica to 
o la secta, sucede la so l idar idad del seno m a t e r n o , c o m p a r t i d o con 
el h e r m a n o , el cuñado , el pa r ien te y el p r i m o . Sin p r e t e n d e r l o , la 
m a y o r capacidad de conc ienc ia del j oven respec to al n iño , un ida a 
la m a y o r debi l idad respec to al adu l to , t r a n s f o r m a insens ib lemente 
al j oven en el núc leo f a v o r i t o del ma te rna l i smo socia l , f o c o de 
t rad i c iona l i smos y conse rvadu r i smos ideo lóg icos . N o só lo son los 
jóvenes conse rvado res , s ino que son los focos del conse rvadu r i s 
m o . Po r o t r o lado, la invasión del es tado en la soc iedad civ i l , 
s u p r i m i e n d o los c u e r p o s i n t e r m e d i o s p r o m o t o r e s de la inic iat iva 
y del c a m b i o , p r iva a la j uven tud de al iados potenc ia les en sus 
h ipo té t i cos i n ten tos de creat iv idad y de iniciat iva social . La inde
fens ión es t ruc tu ra l sumada a la indefens ión de la po l i c iac ión ét ica 
cond i c iona h e t e r ó n o m a m e n t e la def in ic ión de la s i tuac ión de t o d o 
j oven actua l . 

La j u v e n t u d c o m o c o y u n t u r a de o p o r t u n i d a d e s , c o m o sala de 
espera a la asunc ión de responsabi l idades o c o m o i n s t r u m e n t o de 
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p r o m o c i ó n pe rsona l , n o acaba a los ca to r ce , a los dieciséis años 
de la esco la r idad , ni s iqu iera a los v e i n t i u n o c o n la l icencia del 
serv ic io m i l i ta r , ni s iqu iera a los ve in t i c i nco c o n el t í t u l o un ivers i 
t a r i o . 

Una m i rada con jun ta a esta tr iple espera impuesta p o r nues t ra 
soc iedad a los jóvenes españoles de la década del noven ta , a las 
puer tas de la t r e i n t e n a , nos a r r o j a la s iguiente s i tuac ión : so lamen te 
u n o de cada c u a t r o jóvenes ha c o n c l u i d o su etapa escolar , ha 
e n c o n t r a d o t r aba jo y ha p o d i d o es tab lecer su p r o p i a célula fami l ia r 
supe rando así su etapa de ciudadano inminente y a lcanzando de 
f o r m a c o m p l e t a su c o n d i c i ó n de ciudadano adulto. 

La mi tad de los jóvenes, p o r o t r a par te , v ive en un estado que puede 
calificarse de precario, bien p o r q u e aún n o ha f o r m a d o su p rop ia 
pareja ma t r imon ia l o bien p o r q u e aún sigue alargando su etapa de 
rec lus ión escolar que le impide garant izar su economía personal con 
recursos de su p r o p i o t raba jo . U n o s y o t r o s mant ienen su cond ic ión 
de precar iedad t en iendo que depender de la v iv ienda o de la sub
venc ión económ ica famil iar. La v iv ienda famil iar es para el los, más 
que hogar, un ho te l en el que mant ienen su independencia y au to 
nomía personales de f o r m a cond ic ionada y precar ia. 

Precar izac ión de a u t o n o m í a que, en n o pocos de e l los, i m p o n e una 
« m o r a t o r i a » que obl iga a p o s p o n e r f o r z o s a m e n t e el m a t r i m o n i o 
real , para o t r o s impl ica una « b o d a a c r é d i t o » que con juga la 
coex is tenc ia sexual c o n una fa l ta de c o m p r o m i s o legal de c o n v i 
vencia cond i c i onada y, para o t r o s , f i na lmen te , un «es tado p e r m a 
nen te de i n d e t e r m i n a c i ó n » f r e n t e al f u t u r o al que no saben a 
c iencia c ie r ta cuándo van a p o d e r t e n e r acceso. 

En t o d o s e l los se da una especie de ape lmazamien to juveni l que 
les imp ide d i s f ru ta r de una a u t o n o m í a juveni l p lena, que les pr iva 
de una garant ía de asen tam ien to de f u t u r o y que , en t o d o caso, les 
i m p o n e el a la rgamien to ar t i f ic ia l de la c o n d i c i ó n juven i l que ni 
in te lec tua l , ni socia l , ni b i o lóg i camen te el los m i s m o s desean p r o 
longar p o r más t i e m p o . Su morator ia de adultez no compensa , s ino 
que apelmaza aún más su p recar iedad juven i l . 

En ú l t i m o lugar, en una c o n d i c i ó n de j u v e n t u d mut i lada e i nconc lu 
sa, se e n c u e n t r a u n o de cada c u a t r o jóvenes que v iven más c o m o 
« l i be r t os» que c o m o c iudadanos l ibres. Por su edad han supe rado 
con creces la etapa esco lar y han abandonado los es tud ios , p o r su 
edad igua lmente han alcanzado la mayor ía de edad po l í t ica que les 
p e r m i t e c o n t r a e r m a t r i m o n i o , f i r m a r c o n t r a t o s y e m i t i r v o t o e lec
t o r a l , deber ían haber e n t r a d o hace t i e m p o en el m u n d o responsa
ble y e c o n ó m i c a m e n t e a u t o n o m i z a d o r del t r aba jo , p e r o siguen 
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s o m e t i d o s al pa ro . So l te ros y casados ni estud ian ni t raba jan , 
aislados de la p r o m o c i ó n cu l tu ra l y desprov is tos de la a u t o n o m í a 
e c o n ó m i c a , cons t i t uyen t o d o un e jé r c i t o de c iudadanos p readu l t os 
po l í t i camen te l ibres y en p len i tud de de rechos c iudadanos p e r o 
soc ia lmen te esclavizados a la subvenc ión del pa ro y el s o p o r t e 
fami l iar , de los que no pueden l iberarse. 

Gozan de t o d o s los de rechos d e m o c r á t i c o s menos del d e r e c h o a 
salir de la j u v e n t u d y a asentarse c o m o h o m b r e s adu l tos . Son 
juveni lmente libertos que subsisten m ien t ras d u r e la s o m b r a de la 
subvenc ión del pa ro , el c o l c h ó n de a m o r t i g u a m i e n t o fami l ia r o la 
emergenc ia de la e c o n o m í a sumerg ida más o menos al margen de 
la legalidad. ¿Qué pasará si este e j é r c i t o de l i be r tos n o es i n teg rado 
en la etapa adu l ta y debe p r o l o n g a r su j uven tud cada vez más años 
y cada vez c o n menos c o l c h ó n fami l iar de a m o r t i g u a m i e n t o y cada 
vez c o n más ind iv iduos sumándose p o r det rás a su ya g rueso 
porcenta je? 

El a la rgamien to escolar , p ro fes iona l y conyugal de nues t ra j u v e n t u d 
no supone en n ingún m o d o un ensanchamien to de a u t o n o m í a o 
de c o n f o r t a los que nos habría l levado la e c o n o m í a del desa r ro l l o 
sos ten ido o la nueva soc iedad del o c i o . Significa, más b ien, una 
adu l tez b loqueada y pospuesta , un es t recham ien to de la soc iedad 
adul ta, un e s t r e c h a m i e n t o de la f ran ja vi tal en la que se p e r m i t e a 
los c iudadanos v iv i r en p len i tud su cond i c i ón de adu l tos , la r e d u c 
c ión de una é l i te cada vez más reduc ida de ind iv iduos que aún no 
presos de la jub i lac ión y l iberados de la j u v e n t u d , pueden t e n e r 
acceso a la a u t o n o m í a democ rá t i ca . 

¿Significa es to que estamos asist iendo a una fe rmen tac ión de la 
j uven tud po tenc ia lmente explosiva? Nada de eso. Si algo l lama la 
a tenc ión a los estudiosos de la juven tud es la impres ión co lect iva de 
f o r m a r una sociedad au tocomplac ida en la que los niveles de fel icidad 
de los jóvenes no son signif icat ivamente infer iores a los de los adul tos 
y en d o n d e los niveles de satisfacción de c ó m o les va a estos ú l t imos 
en la v ida t a m p o c o se aleja m u c h o del de aquéllos. 

El 88 % se mani f iesta c o m o fel iz de la v ida (Elzo eí a i , 1992: 46 ) y 
un 65 % adm i te que el es tado de á n i m o p r e p o n d e r a n t e en el los 
du ran te la ú l t ima semana había s ido el de «sat is fecho o c o n t e n t o » 
f r e n t e a qu ienes se sentían p reocupados , d e p r i m i d o s o cansados 
(Juan D iez N ico lás , 1995: 73 ) . 

Paradó j i camente se está gene rando y a l imen tando una especie de 
gue r ra f r ía generac iona l e n t r e jub i lados y adu l tos p o r un lado y 
e n t r e adu l tos y jóvenes p o r o t r o , que n o se f o r m u l a en t é r m i n o s 
de sat isfacción s ino de defensa de pos ic iones. Es una gue r ra m e n o s 
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ideo lóg ica que de superv ivenc ia soc i oeconóm ica , en la que los 
jóvenes luchan p o r p o d e r e n t r a r y ser adm i t i dos en ella más que 
p o r cambiar la o r e f o r m a r l a . En c i e r t o sen t ido los jóvenes españoles 
comienzan a sent i rse c o m o una especie de inmigran tes ilegales en 
una soc iedad de la que se s ien ten exc lu idos más p o r el m i e d o y el 
ego ísmo de los adu l tos que p o r sus discrepancias generac iona les . 

A h o r a b ien , la exper ienc ia m o d e r n a de la j u v e n t u d actual d is ta 
m u c h o de p o d e r ident i f icarse c o n semejante pos tu l ado . La « in fan-
t i l i zac ión de la es t ra t i f i cac ión soc ia l» , he rmana de la « in fant i l i zac ión 
de la t o m a de dec is iones» p o r las que el n i cho p ro fes iona l y el 
status s o c i o e c o n ó m i c o del f u t u r o adu l t o , f raguan y se vent i lan en 
dec is iones que deben adop ta rse en edad de p reesco la r o de ense
ñanza p r ima r i a , han a r r e b a t a d o el p r o t a g o n i s m o de antesala de la 
adu l tez a la etapa juven i l , que se ha vac iado de va lo r es t ra tég ico 
persona l . 

La «marg inac ión del m u n d o p r o d u c t i v o » , que a n t e r i o r m e n t e e ra 
p a t r i m o n i o y casi p r iv i leg io de la edad juven i l , se p ro l onga más allá 
de la fase b io lóg ica, se e x t i e n d e p o r t o d a la e s t r u c t u r a de edades, 
y empa lma c o n pre jub i lac iones ant ic ipadas que adelantan amena-
z a d o r a m e n t e la de f in ic ión social de « t e r c e r a edad». La ace lerac ión 
g e o m é t r i c a de la p r o d u c t i v i d a d indus t r ia l , que p r o v o c a la apar i c ión 
de tecno logías s i empre renovadas, p r iva de t o d a garant ía la inver 
s ión juven i l en las técn icas y los mecan ismos de c o n t r o l de f unc i o 
nam ien to del m u n d o . La «esco lar izac ión de la v ida e c o n ó m i c a » , 
que c o n d e n a a un aprend iza je de ca rác te r «Sísifo» ( p o r el que t o d a 
la v ida se t r a n s f o r m a en un e n t o r n o social de esco lar idad y rec i 
claje, si n o qu i e re p e r d e r el c o n t a c t o con el engranaje s oc i oec o 
n ó m i c o q u e sus tenta la es t ra t i f i cac ión social) , p r o v o c a una es te r i 
l ización de t o d a m o t i v a c i ó n ambic iosa. 

La etapa juven i l ha v i s t o cas t rado t o d o su v a l o r de etapa es t ra té 
gica, b ien p o r un c o r r i m i e n t o de p rev is ión hacia la infancia o p o r 
una e x t e n s i ó n de su i n c e r t i d u m b r e de espera hacia niveles cada 
vez más largos de la biografía ind iv idual . 

La j u v e n t u d n o o f r e c e ya garantías de pos ic ión est ra tég ica en la 
e s t r u c t u r a social , ni c o m o so l idar idad de g r u p o ni c o m o etapa 
biográf ica. Si se excep túan algunas ventajas de índo le b io lóg ico , la 
j uven tud ha p e r d i d o su va lo r de pr iv i leg io . Más aún, inc luso estos 
f ue ros b io lóg icos van p e r d i e n d o su ca rác te r de m o n o p o l i o ex c l u 
sivo en f a v o r de una biografías de v i go r f ís ico y men ta l cada vez 
más alargados hasta b ien en t rada la t e r c e r a edad. Pr ivada de su 
conc ienc ia de exce lenc ia , así c o m o de sus bases de so l idar idad y 
de su po tenc ia l i nve rso r , la j u v e n t u d se s iente incapaci tada para la 
c o n s t r u c c i ó n de m u n d o s s imbó l i cos c o m p a r t i d o s , que le p r o p o r -



56 La juventud liberta 

c i onen «conc ienc ia co lec t i va» hacia su i n t e r i o r y le p rovean de 
« iden t idad social» hacia el e x t e r i o r f r e n t e al m u n d o adu l t o . I m p o 
sibi l i tada de c rea r un « n o s o t r o s » h o m o g é n e o , so l i da r io y c o m p a r 
t i d o , p o r la f r agmen tac ión ideo lóg ica y p o r la in fant i l izac ión soc io -
cu l tu ra l , la j uven tud está incapaci tada para organ izarse c o m o t r i b u , 
para o f r e c e r a l ternat ivas sociales y, más aún, para c rea r de f in ic io 
nes «para o con t racu l t u ra l es» , s i m p l e m e n t e p o r q u e es incapaz de 
organ izarse ella m isma c o m o subcu l tu ra . 

La fragmentación ética 

La ausencia de nuevas ideo log ías , la i nex i s tenc ia de cons ignas 
r e v o l u c i o n a r i a s , el desdén p o r las e s t r u c t u r a s insat is fac tor ias de 
los adu l t os han l l evado a m u c h o s a d u l t o s a c o n s i d e r a r a los 
j óvenes c o m o escép t i cos , apá t icos o c ín icos . Se les s u p o n e sub 
yugados p o r el a b s e n t i s m o , el na r c i s i smo o la hedon ía , o , lo que 
es p e o r , c o m o ren t i s tas egoístas e i r responsab les que d i s f r u t an 
v i v i e n d o de l es fue rzo a d u l t o y c ó m o d o s inqu i l i nos de l p a t r i m o n i o 
p ú b l i c o o fami l ia r . U n a imagen que n o c o i n c i d e en a b s o l u t o c o n 
la rea l idad soc ia l . 

La apar ic ión de nuevas jerarquías de va lores es lo que ha p red is 
pues to a t an tos a adu l tos a hablar ap resu radamen te de una cr is is 
de va lo res ident i f i cándo la c o n una d e s t r u c c i ó n o d e s t i e r r o de la 
é t ica y de la m o r a l i d a d de la v ida social juven i l . Existe indudab le 
m e n t e una crisis en el sen t i do de que se da un rechazo al decá logo 
social y cu l tu ra l de nues t ra soc iedad adul ta , lo cual n o impl ica que 
se presc inda en abso lu to de la é t ica o de la mo ra l i dad . « Y o , a d m i t e 
un j oven , n o sé e x a c t a m e n t e lo que es la m o r a l y apenas m e 
p r e o c u p o p o r e l lo , p e r o n o p o r e l lo m e p e r m i t o hacer lo que m e 
da la gana.» La cues t i ón que susci ta este dob le c o m p r o m i s o é t i co 
es la de indagar s o b r e si ex is te una, vieja o nueva, ét ica juveni l a 
la que p o d e r apelar para su c o n s t r u c c i ó n de la conv ivenc ia c iuda
dana cot id iana. ¿Existe una ét ica en la j u v e n t u d española? 

Carac te r ís t i ca de la nueva j u v e n t u d española es la f r agmen tac ión 
ideo lóg ica p o r la que cada u n o r o m p e , en so l i t a r i o o en pequeños 
usos, c o n el r e s t o del m u n d o y de la soc iedad c reyéndose é t ica
m e n t e leg i t imado para e l lo . N o se t r a t a c o m o an taño de que «la 
gene rac ión j oven» , c o m o ta l , se viese impulsada a d isen t i r en 
b l oque y c o m o t o t a l i d a d , c o m o o la h is tó r i ca , c o m o e j é r c i t o de 
suplencia o c o m o c u e r p o social de re f resco de «la generac ión 
adu l ta» . 

N i s iqu iera se t r a t a de una to le ranc ia p o r la que se daba c o m o 
leg í t imo que el m u n d o pudiese ser v i s to , i nconsc ien te e i n o c e n t e -
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m e n t e , de f o r m a d is t in ta desde y p o r in f lu jo de dist intas perspec
t ivas h is tór icas (de clase, de g e n e r o , de cu l t u ra o de re l ig ión) , no . 
Se t r a t a más bien de una ta rea indiv idual p o r la que el i nd iv iduo 
está leg i t imado para ve r , en tende r , exp l icar , ges t ionar y d i s f ru ta r 
del m u n d o tal y c o m o él m i s m o lo p re f ie ra y, a t ravés de esta 
au tose lecc ión , pueda d is f ru ta r de la compañía fel iz de o t r o s c o m 
pañeros de viaje i deo lóg ico que aceptan la m isma ru ta cosmo lóg ica 
que la elegida p o r é l . 

Si a estos jóvenes se les presentase una especie de Decá logo é t i co 
ideo lóg ico que de te rm inase los cánones fundamenta les de su c o m 
p o r t a m i e n t o , t a n t o indiv idual c o m o social , nos e n c o n t r a r í a m o s que 
la aceptac ión de estos cánones guarda una re lac ión con el nivel de 
su natura leza indiv idual is ta y, lo que es más signi f icat ivo, no e n c o n 
t r a r í amos n ingún g r u p o sustancial , aun m i n o r i t a r i o , que los abar
case en su c o n j u n t o . Es dec i r , que n o ex is te un decá logo c o m ú n 
para una m i n o r í a sustancial . 

La real idad es que t o d o acaece c o m o si las Tablas del Decá logo se 
hub ieran r o t o hechas añicos y cada g r u p o se hubiese ap rop iado de 
pa r te de ellas. 

La profanación del tiempo y del espacio 

La Burocrac ia , escr ibía Max W e b e r , es el s ímbo lo más mani f ies to 
y el impac to social más in tenso y e x t e n s o del p r o c e s o cu l tu ra l de 
desencan tamien to del m u n d o . La bu roc rac ia es el re f le jo de un 
p r o c e s o de rac iona l izac ión p o r el que la c o s t u m b r e , el r i t o , el 
car isma, la d e v o c i ó n , la p iedad, el clan y la t r i b u son sus t i tu idos 
p o r el rac ioc in io y p o r la discipl ina. C u a n d o estos dos c r i t e r i os 
cu l tura les se t r a n s f o r m a n en es t ruc tu ras sociales p o d e m o s hablar 
de una bu roc ra t i zac ión del m u n d o . C u a n d o ambos p a r á m e t r o s 
- r a z ó n y d i sc ip l i na - se cuar tean , se inicia la desburoc ra t i zac ión del 
m u n d o . 

D e m o d o semejante p o d r í a m o s a f i rmar que el t u r i s m o in te rnac io 
nal es el s ímbo lo más ev iden te y el i m p a c t o social más p r o f u n d o 
del p r o c e s o cu l tu ra l c o n t e m p o r á n e o de la democ ra t i zac ión del 
t i e m p o y del espacio e, imp l í c i t amen te , de la desburoc ra t i zac ión 
del m u n d o y de la v ida social . T a n t o el t i e m p o c o m o el espacio 
están p e r d i e n d o p rog res i vamen te su natura leza o l igocrá t ica y se 
van d e m o c r a t i z a n d o para le lamente . C o n s i g u i e n t e m e n t e , el c o s m o s 
pasa a ser su je to de d is f ru te de t o d o s y el t i e m p o c i rcu la r se 
t r a n s f o r m a en mercanc ía de c o n s u m o l ineal. En este c o n t e x t o nada 
t i ene de e x t r a ñ a r que el t u r i s m o se haya c o n v e r t i d o en el s e c t o r 
indust r ia l que m u e v e al año , a nivel mund ia l , c o n la única excepc ión 
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ta l vez del s e c t o r bé l ico , más mi l lones de dó lares y de personas. 
En la med ida que este p r o c e s o de democ ra t i zac ión del t i e m p o y 
del espacio vaya ampi iándose a todas las sociedades de la t i e r r a , el 
t u r i s m o , lejos de d isminu i r , i rá amp l iando su i m p a c t o en nues t ra 
cu l t u ra y su i m p o r t a n c i a en nues t ra e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m i c a . 

La clave pr inc ipa l de este camb io mund ia l es t r iba en la democrat i 
zación desjerarquizada del t iempo y del espacio, que , aunque cons t i 
t u y e todav ía un f e n ó m e n o social re la t i vamente rec ien te (ausente 
todav ía en algunas cu l tu ras) , es el m o t o r básico que m u e v e los 
reso r tes de las sociedades más avanzadas. F r u t o de esta d e m o c r a 
t i zac ión des jerarqu izada del espacio y del t i e m p o , t a n t o u n o c o m o 
o t r o pasan a cons t i t u i r un «b ien de c o n s u m o ind iv idual en lugar 
de un b ien c o l e c t i v o » y un « d e r e c h o persona l» en lugar de una 
def in ic ión social . C o n s i g u i e n t e m e n t e el t i e m p o y el espacio oc iosos 
han de jado de estar d e t e r m i n a d o s p o r reglas para ser n o r m a t i v i -
zados, o b e d e c e r y guiarse p o r preferenc ias personales. 

La d e m o c r a t i z a c i ó n del t i e m p o y del espacio, impl ican un camb io 
cua l i ta t ivo de cuán to ( t i e m p o y espacio) quedaba a d ispos ic ión de 
la inic iat iva indiv idual de las personas; c a m b i o que está en la base 
de la r e v o l u c i ó n cu l tu ra l del t i e m p o l ib re . A l m i s m o t i e m p o , sin 
e m b a r g o , esta d e m o c r a t i z a c i ó n ha p r o d u c i d o un c a m b i o m u c h o 
más p r o f u n d o que afecta a la signif icación persona l y social que 
este t i e m p o y espacio han a d q u i r i d o para los nuevos c iudadanos. 

Esta signi f icación impl ica un c a m b i o de t i e m p o co lec t i vo a t i e m p o 
indiv idual y de t i e m p o púb l i co a t i e m p o p r i vado . El t i e m p o ha 
pasado a c o n s t i t u i r una p r o p i e d a d pr ivada en sen t i do d e m o c r á t i c o 
cuyo c o n s u m o y d i s f ru te ha de jado de ser inic iat iva o responsab i 
l idad co lec t iva . Este camb io e x p e r i m e n t a d o en la de f in ic ión de la 
natura leza social del t i e m p o es más i m p o r t a n t e que el camb io 
e x p e r i m e n t a d o en t é r m i n o s cuant i ta t i vos . 

La p r i m e r a consecuenc ia de este camb io lleva cons igo que el 
t i e m p o haya p e r d i d o su natura leza sacral para a d o p t a r un ca rác te r 
p r o f a n o . El t i e m p o sagrado es cíc l ico al paso que el t i e m p o p r o f a n o 
es long i tud ina l , d i scu r re en f o r m a de c í rcu lo r e c u r r e n t e d o n d e el 
c o m i e n z o co inc ide c o n el f i n , se apoya en el m i t o del e t e r n o 
r e t o r n o , func iona p o r m e m o r i a de t i e m p o s pasados y adqu ie re el 
ca rác te r de una ce lebrac ión co lec t i va s imul tánea para t o d o el 
c o n j u n t o social . 

El t i e m p o sacra l n o se c e l e b r a en s o l i t a r i o ni en p r i v a d o , s ino 
en p ú b l i c o y en c o m u n i d a d . Este t i e m p o ce leb ra y hace p r e s e n t e 
un pasado al q u e se le hace v o l v e r s e p r e s e n t e y v i v o c o m o si 
n o h u b i e r a o c u r r i d o un t i e m p o c o n s u m i d o y pasado. Es p o r e s t o 
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p o r lo q u e el t i e m p o sacra l es i n d e p e n d i e n t e del s u j e t o i nd i v i 
dua l , es un t i e m p o para ser c e l e b r a d o en c o n j u n t o , n o para ser 
f r a c c i o n a d o ni p r i v a t i z a d o . Es un t i e m p o de t o d o s y para t o d o s 
a la vez . 

El t i e m p o actua l , p o r el c o n t r a r i o , es p r o f a n o , es un t i e m p o cuya 
pr inc ipa l carac ter ís t ica es su long i tud ina l idad, es n o r e c u r r e n t e , 
func iona p o r la suma de segmentos sucesivos, se puede f ragmenta r , 
se puede r e p a r t i r en t r o z o s y, s o b r e t o d o , es indiv idual y p r i vado . 
La pr inc ipa l consecuenc ia de esta evo luc ión del t i e m p o sagrado al 
p r o f a n o es que el t i e m p o pasa a cons t i t u i r un bien comerc ia l i zab le , 
var iable, f lex ib le y f racc ionab le . 

Esta mov i l i dad y pos ib i l idad de ajuste a las necesidades del consu 
m i d o r c o n c e d e a las vacaciones la caracter ís t ica de un p r o d u c t o 
comerc ia l de fácil c o n s u m o que puede adaptarse a las necesidades, 
cond ic iones y gustos del c o n s u m i d o r a d i fe renc ia de las f iestas 
sacrales cuya fecha, m o d o de ce leb rac ión , n o pueden cambiarse ni 
adaptarse a ta les necesidades indiv iduales. A p a r e c e n las fiestas 
e s t r i c t a m e n t e comerc ia les nacidas en favo r de in tereses es t r i c ta 
m e n t e comerc ia les , sec tor ia les y parciales: el día del pad re , el día 
del niño.. . , así c o m o , p o r pa r te de o rgan ismos in ternac iona les , se 
desar ro l lan las f iestas l lamadas «el año de la t e r c e r a edad» , el año 
de «la paz»... 

La d e m o c r a t i z a c i ó n (p ro fanac ión , comerc ia l i zac ión , p r iva t izac ión) 
del t i e m p o de o c i o se mani f iesta en t r e s c o n d i c i o n a m i e n t o s esen
ciales. Cada su je to dec ide «si d i s f ru ta r o n o el t i e m p o de o c i o » . 
Cada su je to dec ide « c ó m o d is f ru ta r su p r o p i o t i e m p o de o c i o » , 
so lo o en fami l ia , t o d o j u n t o o en días separados, i n d o o r - o u t d o o r , 
d e n t r o de o f ue ra de su c iudad. Cada su je to dec ide « c u á n d o in ic iar 
y cuándo acabar su t i e m p o de o c i o » de f o r m a d i f e ren te a lo que 
puede hacer en la ce leb rac ión del D ía de la independenc ia o de la 
C o n s t i t u c i ó n , cuyas fechas no pueden ser cambiadas para su ce le
b rac ión pe rsona l . 

El paso de l t i e m p o c íc l i co al l ineal imp l i ca un r e c a m b i o de l so l 
c o m u n a l p o r el r e l o j i nd i v idua l y d e la es tac i ón p o r el b l o q u e 
h o r a r i o . La i n s t r u m e n t a l i d a d y la r e d u c c i ó n a m e d i d a lo t r a n s 
f o r m a n en m e r c a n c í a de c o n s u m o y se d e s a r r o l l a t o d a una 
n a r r a c i ó n soc ia l de es te c o n s u m o en t é r m i n o s de gas ta r o 
p e r d e r « m i » t i e m p o , en lugar de l t r a d i c i o n a l de ja r pasar o m a t a r , 
«e l» t i e m p o . Es así t a m b i é n c o m o se en fa t i za y c o b r a t r a s c e n 
denc ia soc ia l , p o r un l ado , la s e p a r a c i ó n o d i v i s i ón e n t r e t i e m p o 
d e t r a b a j o y t i e m p o d e n o t r a b a j o y , p o r o t r o , la i ndus t r i a l i za 
c i ó n de l t i e m p o de o c i o a c u y o s e r v i c i o c o m i e n z a a s i t ua rse el 
t i e m p o de t r a b a j o . 
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La pr inc ipa l consecuenc ia de esta evo luc ión del t i e m p o sagrado al 
p r o f a n o es que el t i e m p o pasa a c o n s t i t u i r un b ien comerc ia l i zab le , 
var iab le, f lex ib le y f racc ionab le . La pro fana l izac ión del t i e m p o , es 
dec i r , su ca rác te r long i tud ina l y p r i va t i zado se adv ie r te en d i f e ren 
tes ind icadores sociales. La d e m o c r a t i z a c i ó n (p ro fanac ión , c o m e r 
c ia l ización, p r iva t izac ión) del t i e m p o de o c i o p r o f a n o , ind iv idual y 
comerc ia l da lugar a una t ipo log ía que se apoya n o t a n t o en la 
d u r a c i ó n del c ic lo s ino en el d i f e ren te «segmen to long i tud ina l» que 
ut i l iza c o m o unidad de c o n s u m o . 

En cuan to al espacio c o m o d i m e n s i ó n de exper ienc ia y de r e f e r e n 
cia social , el o c i o se en f ren ta a espacios d i fe ren tes p o r su va lo r y 
su signif icado es t ra tég ico . As í , p o r e j emp lo , el m a r c o m o espacio 
de o c i o es un d e s c u b r i m i e n t o re la t i vamente nuevo . T a m b i é n la 
m o n t a ñ a es re la t i vamen te nueva c o m o fuen te de o c i o . La N a t u r a 
leza, en genera l , la ru ra l o la u rbana o f r ece t r e s sent idos d i fe ren tes 
de o c i o : d istancia, i ns t rumen ta l i dad y e n t o r n o social . El t u r i s m o , 
p o r e j emp lo , se apoya en el v a l o r de la distancia, física, cu l tu ra l o 
h is tó r ica . El t u r i s m o es, esenc ia lmente , un o c i o f ís icamente y s im
bó l i camen te d is tan te - u n a r u p t u r a - del hogar y de la v ida co t id iana. 
Las vacaciones anuales pueden pasarse en casa o en la p r o p i a 
c iudad , p e r o el t u r i s m o no . El t u r i s m o es pos ib le y debe su é x i t o 
social actual al d i s f ru te de la e m o c i ó n que p r o p o r c i o n a distancia 
espacial para el o c i o . 

La democ ra t i zac i ón del t i e m p o y del espacio es só lo pos ib le a 
t ravés de un p r o c e s o para le lo de p ro fanac ión , de desencan tamien
t o y de secu lar izac ión cu l tu ra l que les obl iga a p e r d e r su ca rác te r 
de abso lu tos , ún icos y universales. N o ex is ten ya ni el t i e m p o ni 
el espacio, s ino espacios y t i e m p o s re la t ivos , mú l t ip les e ind iv idua
les. El espacio se ha c o n v e r t i d o en nac ión y el t i e m p o en biografía 
y lo par t i cu la r p r i m a s o b r e lo un iversa l . Semejante m o d o de e n 
t e n d e r el c o s m o s y su d e s a r r o l l o social se apoya en el d e s c r é d i t o 
de la razón un iversa l , única y abso lu ta en f avo r de la razón nac io 
nalista, mú l t i p le y re lat iva. El p o s t m o d e r n i s m o ha s ido e n t e n d i d o 
c o m o el resu l tado y la e x p r e s i ó n de esta sup lantac ión del rac iona
l i smo estándar p o r el d i scu rso o p o r t u n i s t a , el a b a n d o n o de la 
co inc idenc ia y de la h o m o g e n e i d a d de y en la v e r d a d ob je t i va p o r 
la d is idencia y la d iscrepanc ia en y de la v e r d a d p r o p i a y pr ivada. 

La democ ra t i zac i ón de la razón , f r u t o de esta desacra l izac ión p r e 
via, con l leva el d e r e c h o a la v e r d a d pr ivada, a la presenc ia legí t ima 
de cua lqu ie r v e r d a d pr ivada f r e n t e a la v e r d a d co lec t iva . La d is i 
denc ia es tan legí t ima c o m o el c o n s e n t i m i e n t o universal . Se ab re 
así la pos ib i l idad de re la t iv izac ión de la v e r d a d y de la n o r m a . El 
c iudadano se t o r n a t u r i s t a , al p o d e r salir de su p r o p i o t i e m p o y 
espacio a v is i tar espacios y t i e m p o s d is tantes del suyo p r o p i o . El 
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t u r i s m o sust i tuye a la bu roc rac ia . La e m o c i ó n de la distancia, que , 
en t é r m i n o s de rac iona l idad, equiva len a la e m o c i ó n de la d isc re 
pancia y, en t é r m i n o s de ét ica no rma t i va , a la e m o c i ó n de la 
dis idencia, t r a n s f o r m a n la res idencia estable del c iudadano na t i vo 
en una visi ta c i rcunstanc ia l del c iudadano tu r i s ta . 

El ca lendar io y el h o t e l , la cu r ios idad y el cap r i cho del t u r i s t a son 
abso lu tamen te parciales, coyun tu ra les , y, s o b r e t o d o , desacral iza-
dos y, a t ravés de e l lo , accesibles a t o d o s y no só lo a los posee
do res del t i e m p o , el espacio, la ve rdad o la n o r m a . El c o s m o s es 
mú l t i p le y va r iado , el t u r i s t a está ob l igado a elegir , a planif icar, a 
dec id i r los t é r m i n o s de la v e r d a d y el va lo r , el t i e m p o y el espacio 
de su e m o c i ó n par t icu lar . El c iudadano tu r i s t a actual r o m p e con la 
n o c i ó n de espacio y t i e m p o ún icos así c o m o c o n la de ve rdad y 
n o r m a absoluta. Reconoce , a camb io , la mu l t ip l i c idad de t i e m p o s , 
de espacios, de rac ional idades y de ét icas, lo cual impl ica la voca 
c ión y la necesidad de descub r i r su p r o p i o cód igo de t i e m p o s , 
espacios, razones y va lo res , es dec i r , la se lecc ión de un est i lo de 
vida o m o d o de v iv i r persona l en el m a r c o de un c o s m o s m u l t i d i -
mens iona l . 

L a e s t i l i z a c i ó n c u l t u r a l 

La est i l ización n o es o t r a cosa que un i n t e n t o de person i f i car la 
rac ional idad universal y abst rac ta o , si se p re f ie re , de unlversal izar 
la so ledad del i nd i v iduo abandonado p o r la desaparecida vec indad 
comun i ta r i a . T a n t o para F. T ó n n i e s c o m o para S immel , la rac iona
l idad d e t e r m i n a y con f igu ra un m o d o de conv i v i r soc ia lmente , el 
m o d o de conv i v i r m o d e r n o . Esta rac ional idad que, a med iados del 
siglo X I X , d e t e r m i n a b a para T ó n n i e s una e s t r u c t u r a social un lver 
sal izante, y para S immel una necesidad indiv idual izante de o rgan i 
zac ión social , obl iga a nues t ra soc iedad, en camb io , a a f r o n t a r una 
cond i c i ón d i fe ren te p o r cuan to que el f e n ó m e n o social al que se 
en f ren ta el i nd iv iduo ac tua lmen te n o es el de una g lobal izac ión, 
universal ización o abs t racc ión de la rac ional idad de su v ida pe rso 
nal (cada día más lejana y separada de su co t id ian idad y que él 
necesi ta c o m p l e t a r a nivel y en el m a r c o de su ident idad persona l 
indiv idual conc re ta ) , ni la p reponde ranc ia hegemón ica de la rac io 
nal idad ( c o m o base de la e s t r u c t u r a c i ó n de la conv ivenc ia social ) , 
s ino t o d o lo c o n t r a r i o , la ausencia de una rac ional idad un iversa l , 
más aún, el con f l i c to de rac ional idades supues tamente universales 
p e r o que, en rea l idad, p r e t e n d e n sup lantar la rac ional idad abst rac ta 
c o s m o p o l i t a p o r la rac iona l idad querenc ia l nacional ista. 

Lo que encuen t ra el i nd iv iduo en su cam ino desde la ind iv idual idad 
a la sociabi l idad, desde el y o persona l al y o social , desde el aisla-
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m i e n t o persona l a la conv ivenc ia con los o t r o s , no es la presenc ia 
hegemón ica , ni s iqu iera la s imple carencia de una rac iona l idad 
un iversa l , leg i t imada y leg i t imante , s ino la s imul tane idad de m ú l t i 
ples rac ional idades, t odas ellas legi t imadas y todas ellas leg i t iman
tes . Esto aboca al i nd i v iduo a la necesidad de «se lecc ionar y 
j e ra rqu i za r» , sin c r i t e r i os ni apoyos o f rec idos p o r los agentes de 
socia l ización (famil ia, re l ig ión , ideología, clase social , etnia,...) que 
le guíen y acompañen en este viaje de social ización desde la a u t o 
nomía persona l a la conv ivenc ia social . 

El i n d i v i d u o se e n f r e n t a a una s i tuac ión de s imu l t ane idad de 
m a r c o s cu l tu ra les y de agentes de soc ia l i zac ión i n c o m p a t i b l e s 
e n t r e sí, n i nguno de los cuales goza de una pos i c i ón h e g e m ó n i c a 
p o r su capac idad de l eg i t imac ión . Se e n f r e n t a i gua lmen te a una 
s i tuac ión de d e m o c r a c i a cu l t u ra l en la que n o s ó l o los i nd i v i duos 
son iguales e n t r e sí, s ino q u e son igua lmen te vál idas t o d a s las 
re l ig iones , t o d o s los p a r t i d o s po l í t i cos , t o d a s las escuelas a r t í s t i 
cas, t o d o s los s is temas é t i cos . C o n v i v e c o n una c o n d i c i ó n d e 
des je ra rqu i zac ión de la leg i t im idad socia l p o r la que t o d a s las 
t endenc ias , va l o res e ideales, f o r m a s de v ida y de conv i venc ia son 
igua lmen te legí t imas y leg i t imantes . Esta c o n d i c i ó n socia l ha s i do 
desc r i t a c o m o ca rac te r í s t i ca del p o s t m o d e r n i s m o al q u e H e b d i g e 
def ine c o m o «un espac io , una c o n d i c i ó n en la q u e c o n v e r g e n y 
chocan i n t e n c i o n e s , de f in i c iones y e fec tos c o m p e t i d o r e s , t e n d e n 
cias socia les e in te lec tua les y líneas de fuerzas d ive rsas» ( H e b d i 
ge, 1986, 7 ) . 

Es lo que Bo Re imer , def ine c o m o el «zei tge is t» o «es t ruc tu ras de 
s e n t i m i e n t o de nues t ra época» (1989, I I I ) , enfa t izado c o m o una 
«p lura l idad de sen t im ien tos» , impos ib les de c o n t e n e r d e n t r o de un 
ún ico c o n c e p t o o de una sola cu l tu ra . «Esta p lu ra l idad», d ice 
Re imer , «este m o v i m i e n t o de e s t r u c t u r a a es t ruc tu ras , de c u l t u r a 
a cu l tu ras es lo que d is t ingue p rec isamente al p o s t m o d e r n i s m o de 
los est i los de v ida del m o d e r n i s m o » , que obl iga a s i tuar los sen t i 
m i e n t o s de nues t ra soc iedad a un m i c ron i ve l , que debe ser c r e a d o 
y r e c r e a d o p o r el i nd iv iduo en el espacio social de la conv ivenc ia , 
más b ien que impos ib le de deduc i r l o , sin med iac ión , de l s is tema 
s o c i o e c o n ó m i c o . 

I n s t r u m e n t o d e m e d i a c i ó n 

Es así c o m o surge, para los jóvenes españoles actuales, la necesidad 
de r e c u r r i r a un i n s t r u m e n t o de med iac ión , c o m o m o d o de t e o r i 
zar (una t e o r i z a c i ó n sin garantías) la v ida persona l y socia l , cues
t i o n a n d o el d e t e r m i n i s m o y p re f i r i endo una d iscus ión de los pos i 
bles y p robab les c o n j u n t o s de re lac iones sociales en c o n t e x t o s 
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h i s t ó r i c a m e n t e específ icos (Re imer , I I I ) . A d i fe renc ia del o p t i m i s 
m o m o d e r n i s t a , amigo de teo r i zac iones un id imens iona les y l ineales 
ident i f icadas c o m o p r o g r e s o y desa r ro l l o inev i tab le, el p lantea
m i e n t o p o s t m o d e r n i s t a de es tos jóvenes t i e n e c o m o base de 
a r ranque un rechazo a las to ta l idades y a las grandes teor ías que 
abarcan t o d a s las d imens iones y f e n ó m e n o s d e n t r o de un p r i nc ip io 
un i f i cador . En lugar de una línea con t i nua , un id imens iona l y de un 
c e n t r o ún i co y cen t r i pe ta l , es más c o r r e c t o hablar de líneas d is
cont inuas y mu l t i d imens iona les así c o m o de p lura l idad y d ispers ión 
de c e n t r o s . 

L o q u e p r e v a l e c e es un «co l l age» d e s ign i f icados y de p u n t o s 
de v is ta d i f e r e n t e s , de ideas y o p i n i o n e s d i ve rgen tes , de p rác 
t icas socia les y de esquemas d e c o n d u c t a , de exa l t ac i ón s i m u l 
tánea del c o n s e n s o y de la r e b e l i ó n , de l d o g m a y de la i nnova 
c i ó n , de l p r e j u i c i o y de l c a m b i o ( C h a m b e r s , 1986, 185). En esta 
c o n d i c i ó n de conv i venc i a socia l en la que p reva lece la p r o l i f e 
r a c i ó n de s ignos y mensajes - m á s b ien c o n t r a d i c t o r i o s en su 
c o n t e n i d o , así c o m o di f íc i les de c o o r d i n a r en un e s q u e m a u n i 
t a r i o e i n t e r n a m e n t e c o h e r e n t e - ca rece de s e n t i d o hab lar de 
un p r i n c i p i o d i r e c t o r de soc ia l i zac ión , de un c r i t e r i o h e g e m ó -
n i c o de d e t e r m i n a c i ó n de l c o m p o r t a m i e n t o o de una e s t r u c t u 
r a c i ó n soc ia l h o m o g é n e a y u n i f o r m e . Para t o d o s , p e r o espec ia l 
m e n t e para las gene rac iones j ó v e n e s , se a b r e una m u l t i t u d , al 
m i s m o t i e m p o pos ib le y necesar ia , de pos ib i l idades de f o r m a s 
de ex i s tenc ia p e r s o n a l y soc ia l , q u e ob l igan y pos ib i l i t an la 
c r e a c i ó n , el r e c a m b i o y la r e f o r m u l a c i ó n de es t i los d e v ida 
persona les q u e sus t i tuyan la fa l ta de una rac iona l i dad h e g e m ó -
n i c a m e n t e l eg i t iman te . 

El f e n ó m e n o c u l t u r a l más seña lado de n u e s t r a s o c i e d a d , a n o t á 
b a m o s más a r r i b a , es el de su q u i e b r a c u l t u r a l c o n la p resenc ia 
s i m u l t á n e a de c r i t e r i o s de l e g i t i m a c i ó n d ispares y, c o n f r e c u e n 
cia, i n c o m p a t i b l e s , q u e i m p o s i b i l i t a la soc ia l i zac ión h o m o g é n e a 
de la j u v e n t u d s o b r e los es tándares a c e p t a d o s s o c i a l m e n t e . L o 
cual ob l i ga a los j ó v e n e s a a u t o e s t i l i z a r su c o n d u c t a s o b r e cá
nones p r o p i o s y a u t o s e l e c c i o n a d o s , y c a r e n t e s , c o n s c i e n t e m e n 
t e , de va l i dez un i ve r sa l . P r o m u e v e la des fana t i zac ión i deo lóg i ca 
y s e n t i m e n t a l q u e p r e f i e r e a d o p t a r ta lan tes q u e r e n c i o s o s de 
p r i v a c i d a d y b e n e v o l e n c i a más q u e de o r t o d o x i a i d e o l ó g i c a o de 
b e l i c i s m o é t i c o . Impu lsa a la es t i l i zac ión y des fana t i zac ión de la 
v ida soc ia l p e r s o n a l l o cua l , a su vez , con l l eva la a p a r i c i ó n de 
es t i los d e v i da q u e se s i túan en un espac io soc ia l i n t e r m e d i o , 
q u e , p o r u n l ado , r e h ú y e el « f a n a t i s m o d e la o r t o d o x i a » l o 
m i s m o q u e la « i n t o x i c a c i ó n d e la r e b e l i ó n » y p o r o t r o t i e n d e a 
escapar de l « s o l i p s i s m o » y de l « n a r c i s i s m o » q u e les e x t r a n j e r i z a 
y les c o n d e n a a la s o l e d a d soc ia l . 
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T A B L A I 
E l m u n d o e s c o m o e s y p r e t e n d e r c a m b i a r l o e s u n a 
t o n t e r í a 

1. Es verdad . . . . 
2. N o lo tengo claro 
3. Es falso 
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D a lugar a que emer ja una soc iedad j o v e n desfanat izada, desnarc i -
sizada y t e n d e n t e a la sociabi l idad mosaica, cons t ru i da a base de 
est i los de v ida, n o r m a t i v o s , a u t o c o n s t r u i d o s , desfanat izados, c o m 
plac ientes y d isc ip l icentes al m i s m o t i e m p o para el gran m u n d o al 
que se qu i e re p e r t e n e c e r , en el que se qu ie re i n t e r ven i r y pa r t i c i 
par , p e r o al que n o se qu ie re s o m e t e r p o r q u e «se acepta la gran 
casa p e r o n o se t o l e r a al Big B r o t h e r » . El i nd i v iduo que se abre 
p o r p r i m e r a vez a la soc iedad n o puede ev i ta r r e c r e a r el c o s m o s 
que le legan sus mayo res p e r o lo hace desde la est i l izac ión f rag
men tada de la p ro l i f e rac i ón de incontab les est i los de v ida, m e n o s 
so lemnes que las ant iguas rebe l iones generac ionales, p e r o m e n o s 
t r i s tes que los escept ic ismos pasotas del a b u r r i m i e n t o d i c ta to r i a l . 
La d is idencia y la d iscrepanc ia son los canales que , a m o d o de 
c im ien tos , pos ib i l i tan la c o n s t r u c c i ó n de est i los de v ida que, más 
que una p r o t e s t a o una desobed ienc ia , rep resen tan la f o r m a m o 
de rna de leg i t imac ión y de ét ica social p o s t m o d e r n a . 

T o d a gene rac ión , a f i rma Bo Re imer , t i ene que pasar p o r la e x p e 
r ienc ia de r o m p e r c o n el pasado y c rearse una v ida p rop ia . Este 
p r o c e s o puede resu l ta r t r a u m á t i c o . En o t r o s t i e m p o s , los jóvenes 
podían seguir los pasos de sus mayo res , cosa que hoy en día no 
sucede. En su lugar la responsabi l idad de lo que hay que hacer c o n 
la v ida p r o p i a c o m p e t e a u n o m i s m o . Esto puede p r o v o c a r angust ia 
y ansiedad, p e r o signif ica que la v ida de u n o n o está tan p r e d e t e r 
minada a u t o m á t i c a m e n t e . Una m u l t i t u d de posib i l idades, i m p o s i 
bles de imaginar p o r las antiguas generac iones , se le ab ren . 

La cons ta tac ión cen t ra l d e t e r m i n a que «El c o n j u n t o de la j u v e n t u d 
española actual se e n c u e n t r a en una s i tuac ión de apor ía social en 
la que p ro l i f e ran ideologías y p lan teamien tos de ac tuac ión co l ec t i 
va, p o r un lado, d ispares y c o n t r a p u e s t o s e n t r e sí y, p o r o t r o , 
r id icu l izados ( p o r su fana t i smo es t igmat izante o car i smát ico ) en sus 
rec lamac iones a la soc iedad y a sus adm in i s t r ado res ins t i tuc iona les . 
Se da una p r o f u n d a r u p t u r a de la h o m o g e n e i d a d ideo lóg ica y 
c o m p o r t a m e n t a l al m i s m o t i e m p o que una c r i spac ión social , f r u t o 
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del r e s e n t i m i e n t o , del escep t i c i smo y de un c i e r t o desarme m o r a l 
co lec t i vo . 

La j uven tud española suf re c o n in tens idad este p r o c e s o de anomia 
co lec t iva que t i ende a ser desfanat izante al m i s m o t i e m p o que 
d isgregador , p o r lo que , d e n t r o de ella, pueden c o m p r o b a r s e y 
esbozarse p rocesos de resoc ia l izac ión i deo lóg ico cu l tu ra l , cuyas 
caracter íst icas son , p o r un lado, su ca rác te r desfanat izador y, p o r 
o t r o , su imp lan tac ión m i n o r i t a r i a p e r o expansiva. 

El resu l tado de t o d o e l lo se plasma en una p ro l i f e rac ión de recons 
t r ucc i ones ideológicas - é t i c o - m o r a l e s y soc ia l -po l í t i cas - que f rag
men tan el c o m p o r t a m i e n t o co t i d i ano y lo s is temat izan ( lo d iseñan, 
lo leg i t imizan, lo asumen) soc ia lmen te , d a n d o lugar a un «s is tema 
Mosa ico» ( p o r su f r agmen tac ión , su he te rogene idad , s imul tane idad, 
su compat ib i l i dad l imi tada) de soc iedad. Esta tesis es g lobal izante 
y se re f ie re a la t o ta l i dad de la j u v e n t u d , lo que sugiere la posib i l idad 
de f o rmu lac i ones más l imi tadas, p e r o n o p o r e l lo menos in te resan
tes y re tadoras , en f o r m a de d iagnóst icos parciales c o m o , p o r 
e jemp lo : 

- La f ragmen tac ión ideo lóg ico -é t i ca de la soc iedad c o n t e m p o r á n e a 
imp ide a los jóvenes desa r ro l l a r bases de so l idar idad y de h o m o 
geneidad co lect ivas. Lo que impulsa al desa r ro l l o de un ind iv i 
dua l ismo de pr ivac idad que exige la c reac ión indiv idual izada de 
un est i lo de v ida p r o p i o y persona l . D e esta f o r m a , se p ie rde la 
caracter ís t ica de so l idar idad grupa l y se adqu ie re el ca rác te r de 
p r o c e s o de inse rc ión social , c u y o mecan i smo de med iac ión e n t r e 
el « Y O » so l i t a r i o y el «ELLOS» co lec t i vo social , n o es o t r o que 
el es t i lo de v ida ind iv idua l izado. 

- La infant i l ización de la dec is ión , la esco lar izac ión del m o d o de 
p r o d u c c i ó n y la d i fus ión de la marg ina l izac ión del espac io - t i empo 
de t raba jo , han r o t o y hecho desaparecer las f r o n t e r a s y las 
mural las es t ruc tu ra les que acompañaban a las f r on te ras b io lóg i 
cas de la persona. La j u v e n t u d ha de jado de ser una etapa 
estratégica y pr iv i legiada de la biografía persona l para t r ans fo r 
marse, al m i s m o t i e m p o , en p r e m a t u r a m e n t e adul ta y p ro longada 
exces ivamente en su in fant i l i smo. 

- La po l ic iac ión de la é t ica social , así c o m o la invasión de la v ida 
civi l p o r pa r te del Estado, han a r r e b a t a d o p r o t a g o n i s m o social a 
los g rupos i n t e r m e d i o s y han p r o v o c a d o un « C o c o o n i n g » ma-
te rna l i zan te . Resu l tado de este d o b l e f e n ó m e n o es la fami l iar iza-
c ión de la t r i b u , la hogar izac ión de la calle, la suplantac ión del 
t r o n c o y el colega p o r el h e r m a n o y el pa r ien te , la búsqueda de 
la segur idad de re lac iones y de ident i f icac ión con el t r ad i c i ona -
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l i smo. U n énfasis exces ivo en la segur idad, en la t r a d i c i ó n y en 
la ca tec t i zac ión de la v ida social , han t r a n s f o r m a d o la soc iedad 
en un p ro tagon i s ta de la i n t im idad , de la segur idad y del t r a d i 
c iona l i smo hoga reño , marginales a la agresiv idad y la c o m p e t i t i -
v idad del m e r c a d o , de la calle y de la plaza pol í t ica. 

F ina lmente , es p rec i so r e c o n o c e r la ex is tenc ia de una d inámica 
social que da o r i gen a o t r o t i p o de j u v e n t u d , p o r fue rza m i n o r i t a r i o , 
al que p e r t e n e c e n aquel los jóvenes que, c o m o c o n j u n t o de é l i te , 
conservan la capacidad de reacc ionar a u t ó n o m a m e n t e . Ta l vez, 
para la i n t e r p r e t a c i ó n de esta j u v e n t u d anomizada y en e s t r u c t u 
rac ión social de apor ía , habría que r e c u r r i r al m a r c o i n t e r p r e t a t i v o 
que D u r k h e i m u t i l i zó en su es tud io del su ic id io . A una j u v e n t u d 
c o m o ésta, que n o par t ic ipa del o p t i m i s m o del esp lendo r súb i to ni 
del t r a u m a de la desgracia súbi ta, n o se le puede esperar una 
reacc ión de « r e b e l i ó n espar taquis ta de la desesperac ión» o de 
« r e b e l i ó n c o n t r a c u l t u r a l de la af luencia». La suya, p o r el c o n t r a r i o , 
es una rebe l i ón de la benevo lenc ia , de la r e d e n c i ó n , de la ayuda 
social , de la m a n o t end ida y de la compas ión comprens i va . 

M o v i m i e n t o s en favo r de la paz, de ayuda al marg inado y, al 
d r o g a d i c t o y al par ia del sida, de f o m e n t o de la benevo lenc ia y de 
la h e r m a n d a d . Son m o v i m i e n t o s que cada vez adqu ie ren más fue rza 
y empaque sociales. Los nuevos m o v i m i e n t o s sociales, son f r u t o 
más de la conqu is ta ce lu lar a f l o r de t i e r r a que de la impregnac ión 
ambien ta l de un v i e n t o que sopla. En esta soc iedad n o soplan 
v ien tos , p e r o se en t re te j en redes pr imar ias de re lac ión y de amis
t a d , y de h e r m a n a m i e n t o ca téc t i co más que de co inc idenc ia i deo 
lógica. 

N u e s t r o c o n o c i m i e n t o de la j u v e n t u d española, t o m a c o m o clave 
de i n t e r p r e t a c i ó n este zei tgeis t que cons t i t uye , en el f o n d o , una 
e s t r u c t u r a ét ica de leg i t imac ión de aquel los c o m p o r t a m i e n t o s so 
ciales que , lejos de adecuarse a un supues to m o d o c o m ú n de v ida, 
inician la c reac ión de los suyos par t icu lares p r o p i o s , es dec i r , 
establecen c o m o c o m p o r t a m i e n t o leg í t imo lo que , en rea l idad, 
cons t i t uye ( o puede cons t i t u i r ) una in f racc ión de las n o r m a s de 
c o n d u c t a y una e t ic izac ión de la d is idencia ideológ ica. U n p r o c e s o 
de t r a n s f o r m a c i ó n social p o r el que lo ét icamente c o r r e c t o se 
t r a n s f o r m a en polít icamente c o r r e c t o y lo c ien t í f i camente neutral en 
s i tuacional y o p o r t u n a m e n t e operativo. 

L a m o s a i c i z a c i ó n j u v e n i l 

Lo cual nos c o n d u c e a una ú l t ima cues t i ón , la re la t iva a la mosa i 
c izac ión o f r agmen tac ión ét ica, ideo lóg ica y conduc tua l de nues t ra 
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j u ven tud c o m o resu l t ado de la qu ieb ra cu l tu ra l en la soc iedad de 
los adu l tos . D e s d e que la r e v o l u c i ó n d e m o c r á t i c a y el d e s a r r o l l o 
indust r ia l a l t e r a r o n los m o d o s de v ida de las soc iedades t r a d i c i o 
nales t o d o s los es tud iosos de la v ida social se v i e r o n ob l igados a 
d iseñar los p a r á m e t r o s de socia l ización que tales t r a n s f o r m a c i o n e s 
obl igaban a asumi r a las nuevas generac iones. La nueva soc iedad, 
que tan i r r e v e r s i b l e m e n t e se iba i m p o n i e n d o , impl icaba fa ta lmen te 
nuevos géne ros de v ida social que , para su leg i t imac ión y su 
imp lan tac ión def in i t iva exigían un p r o c e s o , un es t i lo , unos cánones 
d i a m e t r a l m e n t e d i fe ren tes para las nuevas generac iones . 

La « re l ig ión pos i t i v is ta», el « c o n t r a t o soc ie ta r i o» , la « rac iona l idad 
discipl inada del b u r ó c r a t a » o la « rep resen tac ión / i den t i dad c o l e c t i 
va» f u e r o n algunas de las claves que los clásicos de la soc io logía 
o f r e c i e r o n c o m o guías de la nueva soc iedad. A c o n t i n u a c i ó n sur 
g ie ron las décadas de las sucesivas revo luc iones juveni les n o m e n o s 
genera l izadoras y o m n i p r e s e n t e s que las an te r i o res . Ese c ic lo , sin 
embargo , se ha c e r r a d o y la conv ivenc ia en nues t ra soc iedad 
comienza a i m p o n e r nuevas f o r m a s de socia l ización. N u e s t r a so 
c iedad a f r o n t a una c o n d i c i ó n d i f e ren te p o r cuan to que lo que 
encuen t ra el n i ño ado lescen te en su cam ino desde el y o persona l 
al y o socia l , desde el a is lamien to persona l a la conv ivenc ia c o n los 
o t r o s , n o es la presenc ia hegemón ica , ni s iqu iera la s imp le carenc ia 
de una rac iona l idad un iversa l , leg i t imada y leg i t imante , s ino la 
s imu l tane idad de múl t ip les rac ional idades, t odas ellas legi t imadas y 
todas ellas leg i t imantes. 

En o t r o s t i e m p o s , los jóvenes podían seguir los pasos de sus 
mayo res , cosa que h o y en día n o sucede. £n su lugar, la responsa
bil idad de lo que hay que hacer con la vida propia compete a uno mismo. 
Esti los e n t e r o s de v ida pueden ser i n ten tados , descar tados o r e 
puestos , t o d o s el los a la búsqueda de lo de f in i t i vo . Semejante 
l iberac ión de los lazos t rad ic iona les impl ica una ind iv idual izac ión 
c rec ien te . 

Para t o d o s , p e r o espec ia lmente para las generac iones jóvenes , se 
abre una m u l t i t u d , al m i s m o t i e m p o pos ib le y necesar ia, de pos i 
bi l idades de f o r m a s de ex is tenc ia persona l y socia l , que obl igan y 
pos ib i l i tan la c reac ión , el r e c a m b i o y la r e f o r m u l a c i ó n de est i los de 
v ida persona les que sust i tuyan la fal ta de una rac iona l idad hegemó-
n icamente leg i t imante . 

Lo más especí f ico de nues t ra soc iedad es la impos ib i l idad de in te r -
nal ización exc lus iva de un p r i nc i p i o g e n e r a d o r f r e n t e a la necesidad 
de conv i v i r c o n los demás, es dec i r , la necesidad de un i n s t r u m e n t o 
de med iac ión e n t r e el y o y la e s t r u c t u r a socia l , que le s i rva para 
organ izar s i s temát i camen te su m u n d o persona l en el m u n d o social . 
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Se impone la hegemonía de una parcial idad individual frente a una 
total idad social. Semejante e s t r u c t u r a c i ó n s is temát ica y parc ia l , da 
lugar a unos c o m p o r t a m i e n t o s estables e igua lmente s is temát icos 
de cada ind iv iduo en el m a r c o de su v ida cot id iana. 

- Po r un lado, no se puede apelar ya a una fo rma social única de 
convivencia, sea cual sea, que guíe y homogene i ce las aspi rac iones 
y los va lo res , la é t ica y la ideología, de nues t ros jóvenes . N i la 
re l ig ión , ni la f ó r m u l a po l í t ica , ni el cód igo é t i co , ni la t r a d i c i ó n 
fami l iar pueden ya m a r c a r los pasos que debe asumi r c o m o 
pa t rones generales de c o n d u c t a la j u v e n t u d en b loque . 

- Po r o t r o lado, una s i tuac ión de democ rac i a ét ica y cu l tu ra l en la 
que son igua lmente válidas t odas las re l ig iones, t o d o s los pa r t i dos 
po l í t i cos , t odas las escuelas ar t ís t icas, t o d o s los cód igos é t i cos 
de conduc ta , pero ninguno tiene derecho a la primacía, a la exclu
sividad, a la hegemonía , ni s iqu iera a la m o d a universal . 

La nuest ra , p o r cons igu ien te , n o es una soc iedad en la que se dé 
una pé rd ida o una cr is is de va lo res , c o m o suele a f i rmarse , s ino una 
f r agmen tac ión de los m i s m o s deb ida a una p lu r i l eg i t imac ión s imu l 
tánea de t o d o s e l los. Los va lo res , los cód igos é t i cos , la pre ferenc ias 
pol í t icas, las af ic iones cu l tu ra les , los gus tos est rafa lar ios anarqu i 
zantes están tan v ivos c o m o s i e m p r e , lo que se ha p e r d i d o es su 
ca rác te r c o s m o p o l i t a ca to l i c izan te de pa t rones universales. Lo que 
se ha p e r d i d o es el c r i t e r i o ca to l i c izante de la cu l t u ra y de la é t ica, 
lo que a h o r a preva lece es la t r iba l i zac ión de los est i los de v ida: 
ex is ten t r i b u s narcó t icas , t r i bus depor t i vas , musicales, a lcohól icas, 
esotér icas , rel ig iosas, v io len tas , cínicas... etc. , p e r o , ins is tamos de 
nuevo , n o ex is te la juventud a lcohó l ica , la j u v e n t u d narcó t i ca , la 
d e p o r t i v a o la apol í t ica. 

T o d a s estas t r i b u s t i e n d e n a p ro l i f e ra r en su f ragmen tac ión y en 
su aparen te c rea t i v idad , p e r o , en rea l idad, están condenadas de 
a n t e m a n o a no p o d e r i m p o n e r s e nunca al gran co lec t i vo de la 
j u v e n t u d o de la soc iedad. En es te sen t i do los repo r ta jes sensacio-
nalistas que suelen aparecer en los med ios y que nos hablan de 
heavies, de grunges, baka laderos , p i jos, fachas, m o d s , cabezas ra 
padas, c ibe rpunk ies , okupas , punk ies , graf i teros. . . son c o r r e c t o s . 
T r a n s m i t e n , sin e m b a r g o , una imagen e r r ó n e a de que la j u v e n t u d 
es un t o t u m v í r i co pose ído de una fiebre de n ih i l i smo, de narcis is
m o , de r u p t u r a des t ruc t i va c o m ú n a t o d a ella, o l v i dando que esta 
f r agmen tac ión , p o r el c o n t r a r i o : 

a) P r o m u e v e la desfanat izac ión ideo lóg ica y sen t imen ta l que p r e 
fiere a d o p t a r ta lantes que renc iosos de pr ivac idad y benevo len 
cia más que de o r t o d o x i a ideo lóg ica o de be l i c ismo é t i co . 
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b) impulsa a la est i l izac ión y desfanat ización de la v ida social 
persona l lo cual, a su vez, 

c) con l leva la apar ic ión de est i los de v ida que se si túan en un 
espacio social i n t e r m e d i o que, p o r un lado, rehúye el fanatismo 
de la ortodoxia lo m i s m o que la intoxicación de la rebelión y, p o r 
o t r o , t i ende a escapar del solipsismo y del narcisismo que les 
ex t ran je r i za y les condena a la soc iedad social . 

d) D a lugar a que emer ja una soc iedad j oven desfanat izada, des-
narcisizada y t e n d e n t e a la sociabi l idad mosaica, cons t ru i da a 
base de est i los de v ida, n o r m a t i v o s , a u t o c o n s t r u i d o s , desfana
t izados, comp lac ien tes y d isp l icentes al m i s m o t i e m p o para el 
gran m u n d o al que se qu ie re pe r t enece r , en el que se qu ie re 
i n te r ven i r y par t i c ipar . 

Los jóvenes españoles no aceptan una ley mosaica bíblica sino un 
mosaico de leyes bíblicas, es to es, sus p r o p i o s est i los de v ida. A b u n 
dan y p ro l i f e ran cada día los nuevos est i los juveni les, c o m o a t í t u l o 
de e j emp lo , m o s t r a m o s en este pa lmares e labo rado c o m o resu l 
t a d o de nues t ros es tud ios , p e r o n inguno de el los puede a p r o x i 
marse, ni p r e t e n d e hace r lo , a los grandes oleajes juveni les de mayo 
del 68 , de la c o n t r a c u l t u r a amer icana o de los m o v i m i e n t o s fascis
tas t rad ic iona les . 

Juventud debi l i tada, j u v e n t u d rec lu ida, j uven tud p recar ia y j u v e n t u d 
f ragmentada con f iguran los c u a t r o p a r á m e t r o s fundamenta les para 
c o m p r e n d e r nues t ra j u v e n t u d española que osci la e n t r e el desdén 
y el afán p o r par t i c ipar , e n t r e la carenc ia de ideología y la vo l un tad 
de ser út i les a los demás, e n t r e la p recar iedad y la f o r m a c i ó n 
persona l , e n t r e la so l idar idad c o n los iguales y la necesidad de 
subvers ión y de d ivergenc ia ideológ ica. 

N o es una j u v e n t u d desesperada, ni revo luc iona r ia , ni c o r r o m p i d a , 
ni narcis ista, ni pe rd ida , p e r o t a m p o c o es una j u v e n t u d eu fó r i ca , 
i deo lóg icamente apoyada, ni pe r sona lmen te l ib re o soc ia lmen te 
a u t ó n o m a . Somet ida a p res iones y cond ic iones res t r ic t ivas man t i e 
ne, aunque cada vez en g rado más escaso, la esperanza de la adu l tez 
que todav ía t a n t o se le niega. 

E l c ó d i g o q u e b r a d o 

«Vo lv ióse Moisés y ba jó del m o n t e , l levando en su m a n o las dos 
Tablas del T e s t i m o n i o que estaban escr i tas p o r ambos lados, p o r 
una y o t r a cara. Eran las Tablas o b r a de D i o s y cuando l legó cerca 
del c a m p o , encend ido en i ra a r r o j ó de sus manos las Tablas y las 
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r o m p i ó al p ie de la m o n t a ñ a » ( E x o d o 32 ,15-19) . Moisés fue el 
p r i m e r o en c o m p r o b r a r que su Decá logo é t i co e ra desechado p o r 
el pueb lo de Israel para qu ien había s ido e x p r e s a m e n t e d i c tado . 
Incapaz de t o l e r a r ta l escarn io , él m i s m o r o m p i ó las tablas de la 
Ley. Su p o s t e r i o r res tab lec im ien to iba a d u r a r n o só lo cua ren ta 
días, s ino mi les de años. 

En rea l idad, esas tablas han cons t i t u i do el s o p o r t e é t i c o social de 
la soc iedad e u r o p e a desde hace ya d iec is ie te siglos. U n o de los 
rasgos más fundamenta les de la j u v e n t u d eu ropea , al m e n o s de la 
española, es la qu ieb ra co lec t iva del cód igo mosa ico . G r a n pa r t e 
de esta j u v e n t u d n o acepta i ncond i c i ona lmen te la v igencia social 
de tan m i l ena r i o decá logo, s ino que, p o r su pa r te , i m p o n e u n o 
nuevo basado en dos e l emen tos fundamenta les , a saber: a) la 
autarquía personal f r e n t e a la h e t e r o n o m í a de una ley impues ta 
desde fue ra y b) la fragmentación de la estilización personal a u t o p r o -
c lamada p o r cada ind iv iduo . Ello conduce , si no al a b a n d o n o t o t a l 
del decá logo mosa ico , sí a su f ragmentac ión y a su aceptac ión 
parcial y d i ferenc iada. 

El decá logo é t i co de la j u v e n t u d española, o , para ser más exac tos , 
sus d i fe ren tes decá logos no co inc iden ni s iqu iera sus tanc ia lmente , 
e x c e p t o en contadas ocas iones y f o rmu lac iones , c o n el decá logo 
mosa ico . Expresado en t é r m i n o s ca tegór icos n o llega a d iez el 
po rcen ta je de los que aceptan en t o d a su p len i tud (y m e n o s aún 
son los que en la p rác t i ca lo cump len ) los diez supuestos p r e c e p t o s 
de las tablas bíblicas y su p r e t e n s i ó n de rep resen ta r un cód igo que 
n o adm i te d iscus ión alguna. Ello se debe, en gran pa r t e , prec isa
m e n t e a la condición ideológicamente estil izada de la j u v e n t u d espa
ñola s o m e t i d a a una s i tuac ión de «s imul tane idad de marcos c u l t u 
rales» ( incompat ib les e n t r e sí, n inguno de los cuales goza de una 
pos ic ión hegemón ica p o r su capacidad de leg i t imac ión) , una «situa
ción de democracia cultural» (en la que n o só lo los ind iv iduos son 
iguales e n t r e sí, s ino que son igua lmente válidas t odas las re l ig iones, 
t o d o s los pa r t i dos po l í t i cos , t o d o s los sistemas é t icos) y una 
condición de «desjerarquización de la legit imidad social» ( p o r la que 
todas las tendenc ias , va lo res e ideales, f o r m a s de v ida y de c o n v i 
vencia son igua lmente legít imas y leg i t imantes) . 

A la acep tac ión abso lu ta incond ic iona l de unas tablas escr i tas al 
d i c tado d i r e c t o de D i o s y p o r cons igu iente inapelables e ind iscu t i 
bles, el 95 % de los jóvenes man t iene c o m o eje fundamenta l de su 
v ida el c r i t e r i o de que «cada u n o piense c o m o qu ie ra» . N o ex is te 
un so lo c r i t e r i o é t i co de c o n d u c t a que sobrepase en acep tac ión 
social a éste del d e r e c h o a! l ib re pensamien to indiv idual y de la 
au tocod i f i cac ión del c o m p o r t a m i e n t o persona l . Cada u n o es i n té r 
p r e t e y legis lador de sí m i s m o . 
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F i g u r a III 

ACEPTACION DEL D E C A L O G O MOSAICO 

Respetar Padres 

Pensar libremente 

No Matar 

No Torturar 

Explotar otros (-) 

No Robar 

Amar a Dios 

No Mentir 

Santificar fiestas 

No Fornicar 

II DUDO 

La reve lac ión , la a u t o r i d a d o el car isma son m e n o s conv incen tes y 
menos coac t i vos que la au toconc ienc ia , la autarquía y la a u t o d e 
t e r m i n a c i ó n ét ica. La conv ivenc ia social n o descansa en la acepta
c ión h e t e r ó n o m a y universal de un cód igo reve lado o h e r e d a d o 
s ino de la búsqueda de la compa t ib i l i dad pactada e n t r e eventua les 
cód igos de p r o p i a e lecc ión . Semejante a u t o n o m í a ét ica n o es e n 
tend ida c o m o una o p c i ó n anto jad iza de a rb i t ra je m o r a l , s ino c o m o 
una o p o r t u n i d a d de par t i c ipac ión y de conv ivenc ia sociales. La 
c o n d u c t a m o r a l está pres id ida y c o n t r o l a d a p o r el a lbedr ío e n t e n 
d i d o éste c o m o pos ib i l idad de e leg i r e n t r e lo que es c o n s i d e r a d o 
bueno , en su más a m p l i o sen t i do y lo cons ide rado ma lo , a t ravés 
de un r a z o n a m i e n t o l i b re de d e t e r m i n a c i ó n . El a lbedr ío , n o el 
an to j o , c o n s t i t u y e el p r i m e r o y el f undamenta l de los m a n d a m i e n 
t o s del decá logo d e o n t o l ó g i c o juven i l . 

El segundo mandamiento en o r d e n de aceptac ión social juven i l se 
si túa en la an t ípoda de l a u t o d e t e r m i n i s m o indiv idual y se al inea, 
p o r el c o n t r a r i o , c o n el d e t e r m i n i s m o b io lóg ico de la pe r tenenc ia 
a los lazos de sangre fami l iar . Este segundo p r e c e p t o es el que 
p resc r ibe « r e s p e t o y cu idado de los padres». La ex t ran je r i zac ión 
de la cal le, la t u r b u l e n c i a del b a r r i o , la pé rd ida de la segur idad 
c iudadana, la carenc ia de apoyos estables f r e n t e al e n c u a d r a m i e n t o 
escolar , la p r o l o n g a c i ó n de la i r responsab i l idad juveni l y el desam
pa ro del p a r o p ro fes iona l , han c o n v e r t i d o al hogar y a la fami l ia en 
el p u e r t o más seguro y en la garant ía mas inquebran tab le de 
subsistencia, de a r r o p a m i e n t o persona l y de defensa f r e n t e al 
m u n d o amenazado r de los o t r o s . 
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La fami l ia ha v u e l t o a r e c o n q u i s t a r un v a l o r de salvaguarda, de 
p u e r t o de acogida y de p la ta fo rma de ope rac iones que ninguna 
o t r a i ns t i t uc ión puede p r e s u m i r de o f r e c e r a los jóvenes actuales. 
D e ahí, que el r e s p e t o a la i ns t i t uc ión fami l iar , la f ide l idad al clan 
í n t i m o y ce lu lar de la fami l ia adqu ie ran el papel de núc leo v i ta l para 
la conv ivenc ia social de estos jóvenes . Más del 9 0 % de el los lo 
asume c o m o c r i t e r i o i ncon tes tab le de c o m p o r t a m i e n t o persona l y 
la inmensís ima mayo r ía de el los se a t iene a él y lo cump le . El rasgo 
más carac te r ís t i co de la j u v e n t u d l i be r ta es el de su acep tac ión de 
la fami l ia y su r e s p e t o hacia ella. 

Ello significa que la famil ia ha r o b a d o p ro tagon i smo a la calle y, si 
bien no la sust i tuye ni puede hacer lo , r ecob ra una capacidad de 
in tegrac ión social y de ident idad personal de las que aquélla carece. 
Más que c o m o f o c o de afect iv idad y que c o m o c r i t e r i o de conduc ta , 
la famil ia es in te rp re tada y v iv ida c o m o c e n t r o de operac iones, 
p la ta fo rma de salida a la m a r de la compet i t i v idad con los o t r o s , al 
m i s m o t i e m p o que c o m o p u e r t o de refugio de re t i rada en caso de 
galerna o de zozob ra v i ta l . N o es t a m p o c o la femilia aceptada c o m o 
un f o n d o de pensiones para un f u t u r o más o menos lejano, s ino más 
b ien, c o m o una actual pól iza de seguros mient ras no se disponga de 
un sistema más estable que el de la cond ic ión de l iber to . Se t ra ta de 
una f idel idad y de un respe to conduc tua l , n o de una entrega o de 
una f idel idad ideológicas a las que el ind iv iduo joven no puede ceder . 

El r e s p e t o fami l ia r se s o b r e e n t i e n d e que está c o n d i c i o n a d o al 
p r i nc i p i o f undamen ta l de d e r e c h o a op i na r i nd i v idua lmen te sin 
cons t r i cc i ones ni l im i tac iones de clan o de t r i b u . El r e s p e t o a la 
fami l ia t a m p o c o impl ica que se de jen los cód igos mora les que ella 
( los padres) se hayan a u t o i m p u e s t o a sí m i smos . El r espe to y el 
ca r i ño a los p r o g e n i t o r e s n o con l levan co inc idenc ia de pensamien
t o ni h o m o l o g a c i ó n de va lo res mora les . Cada u n o piensa y va lo ra 
c o m o qu ie re . El r e s p e t o p e r t e n e c e al o r d e n a fec t ivo y al social 
conv ivenc ia l , no al i deo lóg i co o in te lec tua l c o m o pueden hacer lo 
las ideologías o las concepc iones de la v ida y del m u n d o . 

La tercera norma ét ica en i m p o r t a n c i a se sale del m a r c o ind iv idual 
y fami l ia r para en f ren ta rse al m u n d o a jeno de los o t r o s . El o t r o 
sigue s iendo, al igual que en el cód igo jud ío mosa ico , o b j e t o del 
m á x i m o aca tam ien to . En n ingún caso se p e r m i t e e l im inar (ma ta r ) 
al o t r o , p e r o t a m p o c o se p e r m i t e esclavizar le, abusando de él en 
p r o v e c h o p r o p i o , ni se a d m i t e que se le pueda mu t i l a r ( t o r t u r a ) 
aun en benef ic io de la ley del b ienestar del g r u p o social . C o n f o r m e 
a es te t e r c e r p r e c e p t o del c ó d i g o juveni l el o t r o - e l p r ó j i m o - es 
t a n vá l ido y respetab le c o m o el p r o p i o y o indiv idual sin que aquél 
pueda ser s o m e t i d o en n ingún caso y bajo n inguna c o n d i c i ó n al 
abuso, la t o r t u r a o la m u e r t e . 
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A u n q u e de fend ido este c r i t e r i o p o r la gran mayor ía de la j u v e n t u d , 
no fal ta un sec to r , que osci la e n t r e el 10 y el 15 % de los jóvenes, 
que se apar ta de él y sost iene que el r espe to al o t r o no es un 
abso lu to s ino una c o n d i c i ó n al b ienestar ind iv idual . Abusa r del 
p r ó j i m o , m u t i l a r l o y aun e l im ina r lo es aceptable y permis ib le si 
s i rve para n u e s t r o p r o p i a in tegr idad persona l o co lec t iva . El o t r o 
no s iempre es colega o amigo , puede resu l ta r per jud ic ia l su amis tad 
y conven ien te el e l im ina r lo . 

El cuarto precepto sigue en línea c o n el t e r c e r o de r espe to al 
p r ó j i m o y p r o h i b e la ap rop iac i ón indebida de sus per tenenc ias . En 
o t ras palabras, el c u a r t o m a n d a m i e n t o en aceptac ión social de los 
jóvenes es el de no roba r . El n o r oba r , c o m o el no matar , n o 
t o r t u r a r o n o abusar del p r ó j i m o , es acep tado p o r más del 80 % 
de la j u v e n t u d . A u n así, la d is idencia social com ienza a ser no tab le 
en este c u a r t o m a n d a m i e n t o . Casi u n o de cada c inco personas 
ponen en cues t ión la sacral idad de este p r e c e p t o y se decanta p o r 
la l i c i tud del r o b o en p r o v e c h o p r o p i o . 

La quinta norma m o r a l v iene a c o m p l e m e n t a r el e x t r e m i s m o del 
po l i t e í smo ideo lóg ico p a t r o c i n a d o p o r el p r i m e r m a n d a m i e n t o . A l 
igual que el r espe to al p r ó j i m o compensa el e g o c e n t r i s m o de la 
autarquía ind iv idual , el r e c o n o c i m i e n t o de D i o s compensa la p lu 
ral idad del pensamien to i n c o n t r o l a d o . Cada u n o debe pensar lo 
que pre f ie ra p e r o su po l i t e í smo debe ser pos i t i vo y n o nihi l ista. 
N o es el a te ísmo abso lu to de ve rdad y negac ión, cuan to el po l i 
t e í smo de aceptac ión y de se lect iv idad. Cada cual elige su p r o p i o 
al tar y con fes ión , p e r o debe poseer alguna y n o v iv i r aislado del 
a m o r a lo d i v ino . La j u v e n t u d española se a u t o i m p o n e un po l i te ís
m o mi l i t an te más que un a te ísmo reca lc i t ran te . Hay que t e n e r 
alguna re l ig ión que cu l t i va r y algún D i o s a qu ien amar. 

Es lo que i m p o n e el c ó d i g o m o r a l al 60 % de los jóvenes españoles. 
Se t r a t a de un pos i t i v i smo m o r a l que , aun con t o d o su margen de 
i nde te rm inac ión y de permis i v idad , es rechazado p o r el 4 0 % res
tan te . Para este amp l i o s e c t o r juven i l , el a lbedr ío ideo lóg ico es 
l levado a sus ú l t imas consecuenc ias de la negación de D i o s y de su 
r e c o n o c i m i e n t o persona l y social . F ren te al m o n o l i t i s m o m o r a l 
m o n o t e í s t a la j u v e n t u d española se a u t o i m p o n e el p o l i m o r f i s m o 
que, en unos , adop ta la f o r m a de a teocrac ia y, en o t r o s , de 
po l i t e ísmo. 

Si la renunc ia al clan fami l ia r e ra c o n s e n t i d o só lo para el 1 0 % de 
los jóvenes españoles y la e l im inac ión del p r ó j i m o era p ropugnada 
p o r casi un 15 %, el rechazo del m o n o t e í s m o t e o c r á t i c o es a d m i 
t i d o p o r casi el 25 %. La amis tad teísta, ob l iga to r ia para el 75 % 
pasa a ser un p r o b l e m a de e lecc ión persona l para el o t r o 25 %. N o 
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se i m p o n e t a n t o la m u e r t e o marg inac ión de D i o s , c u a n t o su 
aceptac ión select iva. 

El sexto precepto del decálogo juveni l español equivale a una desmi -
to log izac ión abrasiva de uno de sus más enraizados ídolos. El cua r t o 
mandamien to , que p roc lama que la sinceridad debe impone rse f ren te 
a la hipocresía, la ve rdad f ren te a la ment i ra , la honradez f ren te a la 
dob lez y la espontaneidad f ren te al cálculo ha de jado de ser un 
impera t i vo universal para ser aceptado p o r menos del 60 % de los 
jóvenes. A su vez, más del 4 0 % reclaman que u n o pueda m e n t i r 
s iempre que lo c rea o p o r t u n o o conveniente . La men t i ra ha dejado 
de cons t i tu i r un est igma y la f ranqueza ha pe rd ido su halo paradig
mát ico para la mayor ía de la juven tud . Men t i r , falsificar, f ingir ¿por 
qué no si obedece a los intereses y conveniencias personales? El 
cálculo y el rece lo sust i tuyen de este m o d o a la credu l idad y la 
confianza mutua . La ment i ra , en m a y o r p r o p o r c i ó n que el r o b o , han 
dejado de cons t i tu i r un tabú para la juventud española. Casi un 4 0 % 
en el p r i m e r caso y de un 20 % en el segundo las aceptan c o m o par te 
del cód igo no rma l de c o m p o r t a m i e n t o . 

U n ú l t i m o p r e c e p t o mosa ico que la j uven tud rechaza, esta vez de 
f o r m a mayo r i t a r i a , es el re la t i vo a la l im i tac ión de la prác t ica del 
sexo fue ra del m a r c o m a t r i m o n i a l reg lado. Sin duda alguna el c u l t o 
a la hedonía c o m o n o t a d is t in t iva de la cu l t u ra p o s t m o d e r n a de la 
soc iedad del o c i o se ref le ja en ese á m b i t o del d is f ru te sexual . D o s 
t e r c i os de los jóvenes españoles se o p o n e n a cua lqu ier r es t r i c c i ón 
que l im i te su e je rc ic io y d is f ru te en la v ida co t id iana al e s t r i c t o 
á m b i t o de la conv ivenc ia m a t r i m o n i a l . El nuevo cód igo sexual 
d is idente pe r t enece a la cons te lac ión del c u e r p o para la que es 
n o r m a s u p r e m a el eslogan de « lo que t e p ide el c u e r p o es v e r d a d , 
no lo t ra i c iones nunca». 

La centra l idad del c u e r p o en los mundos juveniles es un hecho 
de te rm inan te que marca t o d o s sus p r o d u c t o s y adqu iere un peso 
decisivo en la nueva sensibi l idad, en sus práct icas y en sus ideologías. 
D e n t r o de la ideología que c o m p r e n d e el c u e r p o humano c o m o un 
capital e c o n ó m i c o n o menos que c o m o un recurso perenne de 
hedonía, la l imi tac ión del placer sexual p o r razones éticas carece de 
sent ido. Su res t r i cc ión , parecen asegurar los p r o m o t o r e s de la l ibe
rac ión sexual, puede obedecer a cond ic ionamientos proven ien tes de 
los derechos de p rop iedad o de aprop iac ión c o m o los que se dan 
en el m a t r i m o n i o , p e r o no p o r l imitaciones originadas en la ó rb i t a 
del o r d e n mora l . «Existe una v inculación ínt ima en t re el r econoc i 
m i e n t o del c u e r p o y la nueva cu l tu ra del amor . 

El hecho de que el c u e r p o haya de jado de c o n s t i t u i r la m i tad 
in fe r io r , m e r a m e n t e animal , de l ser h u m a n o ha asentado las bases 
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para re i nven ta r el a m o r . Este es a la vez una a t racc ión invo lun ta r ia 
y al m i s m o t i e m p o una e lecc ión : el des t ino y la l i be r tad se c ruzan 
en el a m o r . Es un e x t r a ñ o magne t i smo que t r a n s f o r m a el o b j e t o 
e r ó t i c o en un su je to l i b re y ún i co . Se adv ie r te el t r i u n f o de una 
nueva y más l ib re re lac ión con el p r o p i o c u e r p o que l levará f ina l 
m e n t e a una in tensa r e c u p e r a c i ó n del e r o t i s m o (J. Garc ía C o s t a , 
1994). 

T o d o e l l o da o r i g e n a un t i p o d e j u v e n t u d d o n d e la c o n d i c i ó n de 
l i b e r t o es f u n d a m e n t a l . G é n e r o de v ida l i b e r t o , es el de aque l 
j o v e n que , p o s e y e n d o un p o t e n c i a l de a u t o n o m i z a c i ó n y dec i s ión 
m a y o r q u e nunca , d e r i v a d o de la mosa ic i zac ión del m a r c o socia l 
y desapa r i c i ón cons igu ien te de los m o d e l o s de c o m p o r t a m i e n t o 
h o m o g é n e o s y un iversa les , se e n c u e n t r a , sin e m b a r g o , l i m i t a d o 
en el d e s a r r o l l o de ese po tenc ia l p o r c ie r tas c o n d i c i o n e s e c o n ó 
micas y soc ia les que lo a tan y su je tan , e n t r e o t r a s , a la i n s t i t u c i ó n 
fami l ia r . 

F ren te al ac tua l m u n d o f r a g m e n t a d o , d i v e r s o , ausen te p o r t a n t o 
de m o d e l o s n o r m a t i v o s o c o m p o r t a m e n t a l e s ún icos o al m e n o s 
de v o c a c i ó n un ive rsa l , an te es te m u n d o q u e , c o m o ya h e m o s 
e x p l i c a d o en a n t e r i o r e s m o m e n t o s , d i r i ge p o r e l lo a los i nd i v i 
duos hacia la pe rsona l i zac ión y c o n s t r u c c i ó n de su p r o p i o y 
parc ia l m o d e l o de v ida , el h o m b r e l i b e r t o v iene c o n c e p t u a l i z a d o 
c o m o aquel q u e su f re un t i p o de cr is is de i den t i dad q u e lo 
c o n d u c e a una búsqueda de c r i t e r i o s r íg idos y p r e d e f i n i d o s de 
c o n d u c t a , una búsqueda que lo l leva en de f in i t i va a c o n v e r t i r 
p a r t e de l o q u e d e b i e r a ser un c o m p o r t a m i e n t o p e r s o n a l i z a d o 
en una b ú s q u e d a de h o m o g e n e i d a d e s , aun imaginar ias , en una 
búsqueda en de f in i t i va de p a t r o n e s en los que apun ta la r el p r o p i o 
m o d e l o e v i t a n d o el es fue rzo de una búsqueda adap tada a la 
p r o p i a p e r s o n a l i d a d . 

As í pues, si de un c ó d i g o é t i c o c o m ú n a t o d a la j u v e n t u d españo la 
p o d e m o s hablar , c o n v e n d r e m o s que éste está f u n d a m e n t a d o en 
el s e g u i m i e n t o de dos va lo res básicos: la integración en el clan, 
c o m o p u n t o de p a r t i d a p r i o r i t a r i o para una e x p l o r a c i ó n de la 
soc iedad q u e c u e n t a c o n especia l i m p o r t a n c i a en esta e tapa de 
c o y u n t u r a de o p o r t u n i d a d e s , y la autarquía personal, v a l o r que n o 
d e b e m o s c o n f u n d i r c o n el c a p r i c h o o el a n t o j o , s ino que cons i s te 
en la con f ianza en el p r o p i o m o d e l o s o b r e cua lqu ie r o t r o , e s t o 
es, en la con f ianza en q u e es te m o d e l o es el que m e j o r c o n d u c e 
a la p r o p i a p e r s o n a , n o a o t r o s , p o r los cauces de la m o r a l i d a d 
o del c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l m e n t e a d e c u a d o , d a d o q u e lo s o -
c i a lmen te a d e c u a d o a h o r a es m ú l t i p l e y nac iona l y n o h o m o g é n e o 
y un ive rsa l . 
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F i g u r a I V 

C O D I G O E T I C O J U V E N I L 

rRespetar clan > 

No matar N o mentir 
58 

robar fornicar 
Autarquía 

C o m o i r e m o s v i e n d o a lo largo de este t r aba jo , estos va lo res , en 
sí m i smos , son capaces de exp l i ca r en buena med ida el c o m p o r t a 
m i e n t o juveni l de f inales de siglo. N o en v a n o cons t i t uyen los 
ún icos e l e m e n t o s en los que se puede hablar de una f u e r t e c o h e 
s ión va lora t iva , lo cual los co loca c o m o la base esencial del g é n e r o 
de v ida juven i l . 

A l r e d e d o r de el los se s i túan una ser ie de va lo res que p o d r í a m o s 
r e d u c i r al «v iv i r y de jar v i v i r » . La i m p o r t a n c i a de esta ser ie de 
va lo res , seguidos p o r más de un 80 % de los jóvenes , radica en 
que son el f u n d a m e n t o l eg i t imado r del más i m p o r t a n t e de la 
au tarquía persona l . Esto es, ta l au ta rqu ía só lo puede t e n e r sen t i do 
desde la acep tac ión de lo mú l t i p l e y d i fe renc iado , desde la paralela 
leg i t im idad de la d i fe renc ia , de m o d o que el m a y o r t a r i o segu imien
t o de estos va lo res , c o m o el n o m a t a r o t o r t u r a r , n o debe e n t e n 
de rse en t é r m i n o s de t o l e ranc ia hacia lo a jeno , s ino en t é r m i n o s 
de c reenc ia de una mú l t i p l e leg i t im idad de los posib les m o d e l o s 
c o m p o r t a m e n t a l e s o ideo lóg icos . 
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D e ahí que va lores básicos del decá logo mosa ico , en t a n t o que 
seguidos m a y o r i t a r i a m e n t e a lo largo de la h is to r ia de las soc ieda
des occ identa les hasta apunta lar sus sistemas de o r d e n , y que 
venían a sus ten ta r en sí m i s m o s la leg i t imidad de m o d e l o s de 
re lac ión f undamen tados en la homogene idad , se si túan hoy en 
decadencia f r e n t e a los va lores c i tados c o n an te r i o r i dad . La nece
sidad de amar a D i o s , el segu im ien to de una es t r uc tu ta p redef in ida 
de f ies ta- t raba jo asoc iado al o r d e n re l ig ioso, la opos i c i ón a la 
m e n t i r a o , s o b r e t o d o , la negación del c u e r p o c o m o su je to de 
re lac ión social , son va lo res que sustentan, en su ex tens ión máx ima , 
m o d e l o s de h o m o g e n e i d a d , opues tos p o r t a n t o a m o d e l o s de 
d ivers idad, y a c o n t r a p i e de un d iseño vi tal est i l izado que se 
c o r r e s p o n d e c o n una soc iedad caracter izada p o r la pé rd ida de los 
grandes y r íg idos esquemas de conv ivenc ia y p o r la democ rac ia 
cu l tu ra l der ivada de la f ragmen tac ión ideológica. 





LA CONSTELACION DEL PRESENTE 

E l c o c o o n i n g 

En un ev iden te p r o c e s o de búsqueda de c r i t e r i os de segur idad, el 
j oven de f inales de siglo ap rehende el m u n d o e x t e r i o r a t ravesado 
p o r una que renc ia p o r el e n t o r n o de c e r t i d u m b r e que alcanza a 
t o d o s aquel los espacios que r e m i t e n a los p rocesos de c reac ión 
de exper ienc ias p rop ias del ac to r . As i s t imos h o y a una p rogres iva 
querenc ia del j o v e n hacia una i n te r i o r i zac ión a t ravés de la cual es 
capaz de e n c o n t r a r ya resue l tos los m o d o s de adaptac ión más 
adecuados al e x t e r i o r desde un p u n t o de v ista de c reac ión persona l 
de su m u n d o de re lac iones c o n los o t r o s . En el m u n d o p o s t m o 
d e r n o , hasta dos t e r c i o s de los jóvenes , po rcen ta je que se eleva 
s ign i f icat ivamente hasta los t r e s cua r tos en el g r u p o de m a y o r edad, 
organiza su v ida co t id iana de jando un i m p o r t a n t e papel a las v i ven 
cias personales que se exper ienc ian en el hogar. El j o v e n casero , 
ra ra avis hace apenas algunas generac iones , se hace pa ten te en t o d a 
su in tens idad en la actua l idad, a t ravés del desa r ro l l o de háb i tos 
c o m o la l ec tu ra de l i b ros y prensa, la música pregrabada, los 
hobb ies d o m é s t i c o s c o m o las chapuzas caseras, la ja rd iner ía , o , en 
una i n t e r p r e t a c i ó n ampl ia del t é r m i n o , aquel los c o m o el lavado del 
coche o la v is i ta de f in de semana al h i p e r m e r c a d o , los o r d e n a d o r e s 
y los d ive rsos juegos asociados a el los y, s o b r e t o d o , la te lev is ión , 
bajo cuyo auge se i n t r o d u c e n h o y los canales t e m á t i c o s y la t e l e 
v is ión a la car ta . A ella d e b e m o s sumar la i m p o r t a n c i a adqu i r ida 
p o r el v í deo , espec ia lmente los fines de semana, hasta l legar, 
e n t e n d i d o su uso c o n j u n t a m e n t e con el de la te lev is ión , a lo que 
Puig (1986 : 20) ha cal i f icado c o m o t r i u n f o de la cultura videoseden-
taria. 

Bien es c i e r t o que , en este ú l t i m o sen t ido , la mat izac ión de las 
an te r i o res cons ide rac iones resu l ta igua lmente , a n u e s t r o en tende r , 
de especial impo r tanc ia . Si bien n o p o d e m o s hablar de una c o m -
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p le ta o r i e n t a c i ó n del j o v e n hacia el o c i o hoga reño , inc luso aun 
cuando un i m p o r t a n t e g r u p o , casi un c u a r t o de el los, está v o l c a d o 
c o m p l e t a m e n t e hacia é l , sí e n c o n t r a m o s cuando menos un gene
ra l izado r e p a r t o de t i e m p o s que inc luye cada vez en m a y o r med ida , 
y sin repa ros de n ingún t i p o , el o c i o casero c o m o pa r t e sustancial 
de l c o n s u m o genera l de o c i o 3 . Pe ro además, y es to resu l ta igual
m e n t e de gran in te rés , p o d e m o s cons ide ra r l o c o m o pa r te sustan
cial de éste, t a n t o si lo c o n s i d e r a m o s en t é r m i n o s cuan t i ta t i vos , en 
c u a n t o t i e m p o o c u p a d o r e s p e c t o del c o n s u m o genera l de o c i o , 
c o m o , s o b r e t o d o , a t e n d i e n d o a c r i t e r i os cual i ta t ivos, es dec i r , 
t o m a n d o en cons ide rac ión la i m p o r t a n c i a signif icat iva que los p r o 
pios jóvenes dan a este t i p o de o c i o d e n t r o del c o n s u m o genera l 
de éste. 

C r e e m o s que resu l ta esencial d i r i g i r nues t ra m i rada hacia las i m 
pl icac iones que este n u e v o m o d o de ap rehens ión p o r pa r te del 
i nd i v iduo del m u n d o e x t e r i o r a él puedan t e n e r con r espec to a los 
m o d o s de i n te r re lac ión social en que der iva . 

Este p r o c e s o de i n t r o s p e c c i ó n al que es tamos hac iendo r e f e r e n 
cia, de v u e l c o hacia las v ivenc ias a u t o e x p e r i e n c i a d a s , de cocooning 
si hab lamos en t é r m i n o s ang losa jones al t i e m p o que lo c o n s i d e 
r a m o s en t o d a su g l oba l i dad , se man i f ies ta en es te ú l t i m o p lano 
al que es tamos h a c i e n d o re fe renc ia c o m o una p e r d i d a de va l o 
r a c i ó n del i n d i v i d u o hacia las g randes redes de re lac iones i n t e r 
pe rsona les , una p é r d i d a de v a l o r a c i ó n en de f in i t i va hacia la i n t e 
g r a c i ó n del i n d i v i d u o en g randes masas de i nd i v i duos capaces de 
d o t a r al s u j e t o de un g ran mapa o r i e n t a d o r y de una m u l t i p l i c i d a d 
de pos ib i l i dades i n t e r r e l a c i ó n d i f e ren tes . P o r el c o n t r a r i o , las 
p re fe renc ias de los j ó v e n e s t i e n d e n de m o d o i m p o r t a n t e hacia 
la v ida c a m p e s t r e , o al m e n o s hacia el e s t a b l e c i m i e n t o del hoga r 
en lugares s i tuados f u e r a de las g randes c iudades , espec ia lmen te 
en pob lac iones n o e x c e s i v a m e n t e g randes , do tadas de c i e r t o 
e n c a n t o p r o c e d e n t e de su r e l a t i v o a i s l am ien to , y e n t r e las que , 
l ó g i c a m e n t e , son más v a l o r a d o s aque l los que al m i s m o t i e m p o 
p e r m i t e n una ráp ida y c ó m o d a c o m u n i c a c i ó n c o n los g randes 
núc leos de p o b l a c i ó n 4. 

3 Este descenso de las formas sociales de oc io, aquellas relacionadas con la charla 
y los amigos, y su susti tución en el p r imer lugar en las preferencias generales de 
ocio por la televisión y en general po r formas individuales de oc io viene siendo 
observada por numerosas investigaciones. Ver, po r ejemplo, Informe de la 
Juventud en España 1988 (1989: 187, 242-3), £qu/pom/entos, prócticos y consumos 
culturales de los españoles (1991), o Gi l Calvo & Menéndez (1995: 10). 
4 Los porcentajes de preferencias concretas son concretamente del 26,3 % para 
la vida campestre y del 39,6 % para el establecimiento del hogar fuera, aunque 
cerca, de la gran ciudad. Dos terc ios de los jóvenes pretenden abandonar po r 
tanto el núcleo por excelencia para las relaciones extensas, siendo tan sólo un 
34 % el que pref iere la vida en el cent ro de la ciudad. 
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T a n t o un g r u p o de edad c o m o el o t r o deno tan en ese sen t ido una 
c o r t e d a d a l tamente signif icat iva de su red de re lac iones personales, 
que se mani f iesta de mane ra a l tamente emb lemát i ca en un p o r c e n 
taje i n f e r i o r a la m i tad de ind iv iduos que expresan sat isfacción 
c o m p l e t a c o n su red de amistades. 

Ello n o qu ie re dec i r en abso lu to que nos e n c o n t r e m o s ante un 
p r o c e s o de p rog res i vo a is lac ion ismo de los ind iv iduos que c o n f o r 
man la j uven tud actua l . Po r el c o n t r a r i o , e l lo se inscr ibe e n t r e las 
nuevas f o r m a s de c o n e x i ó n del i nd i v iduo con la soc iedad que aquí 
es tamos t r a t a n d o de i n t e r p r e t a r , y que , a n u e s t r o en tende r , de 
ningún m o d o exigen la desconex ión del i nd iv iduo con respec to a 
su e n t o r n o . 

D o s e lemen tos nos s i rven para apoyar esta i n t e r p r e t a c i ó n de la 
real idad juveni l . Po r un lado, y es to es lo que nos atañe especial
m e n t e aquí, el j oven actual suple esa ausencia de una densa malla 
de re lac iones con los demás con un r e t o r n o hacia el c o n o c i m i e n t o 
y el desa r ro l l o de las p rop ias potenc ia l idades, reservándose cada 
vez más categorías de d is f ru te au toexper ienc iadas , aunque n o 
f o r z o s a m e n t e todas o al m e n o s la mayor ía de ellas. En segundo 
lugar, es igua lmente c i e r t o que d e b e m o s e n t e n d e r esta c o r t e d a d 
de la r e d de re lac iones, en re lac ión a m o m e n t o s i nmed ia tamen te 
an te r i o res , esenc ia lmente en sen t ido cuan t i ta t i vo más que cual i ta
t i vo , ya que, c o m o v e r e m o s en un m o m e n t o p o s t e r i o r de esta 
invest igac ión, la s impl i f icac ión en un sen t ido cuan t i ta t i vo de las 
nuevas redes de re lac iones in te rpersona les ha s ido compensada 
con un e n r i q u e c i m i e n t o en sen t ido cua l i ta t ivo de estas redes. Y 
e l lo es as imismo i m p o r t a n t e respec to de lo que en este apar tado 
es tamos t r a t a n d o p o r el hecho de que este e n r i q u e c i m i e n t o cua
l i ta t ivo p e r m i t e esta nueva vocac ión i n te r i o r i s ta del j oven sin p o r 
e l lo p e r d e r pun tos de perspec t iva d iversos , que n o só lo n o d i sm i 
nuyen s ino que c recen en este sen t ido , el r e fe r i do a su var iedad , 
f r en te a la m a y o r h o m o g e n e i d a d que caracter izaba a los más 
abundantes an te r i o res . 

Para le lamente a la real idad que hemos desc r i t o en los pár ra fos 
an te r i o res , nos e n c o n t r a m o s con la cons ta tac ión de un hecho que 
v iene en c i e r t o m o d o a d e s m e n t i r numerosas a f i rmac iones real i 
zadas sob re las p r i o r i dades del j oven m o d e r n o y sus pos ic iona-
m ien tos vi tales. Esta cons ta tac ión a la que hacemos re ferenc ia 
cons is te en el hecho de que a l r e d e d o r de un 70 % de los jóvenes, 
rechaza que la noche , que n o o l v i d e m o s se encarna s imbó l i camen te 
en nuestras sociedades c o m o el m o m e n t o p o r excelenc ia para el 
es tab lec im ien to de re lac iones c o n los demás, c o m o el t i e m p o de 
la v ivencia co lec t iva , de la cuadril la o el g r u p o de amigos, y s o b r e 
t o d o c o m o el m o m e n t o de enlace a t ravés de ésta c o n te rce ras 
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personas o g rupos , deba ser en tend ida c o m o el m o m e n t o p r o p i c i o 
y p reva len te para el d i s f ru te p o r de lante del día. 

El lo es un i m p o r t a n t e i n d i c a d o r de las nuevas o r i e n t a c i o n e s y 
m o d o s de r e l a c i ó n j uven i l es . Si b ien ex i s t e un g r u p o i m p o r t a n t e 
q u e t i e n e c o m o r e f e r e n t e la n o c h e c o m o r e f e r e n c i a para el 
d i s f r u t e , es el día, pa ra la m a y o r í a , y c o n t r a r i a m e n t e a las h i p ó 
tes is más hab i tua les s o b r e es te t e m a , el m o m e n t o p r e f e r i d o para 
el e s p a r c i m i e n t o , l o q u e de m o d o e v i d e n t e es tá en r e l a c i ó n c o n 
el t i p o d e o c i o al que de m o d o c o t i d i a n o y más hab i tua l se 
o r i e n t a el j o v e n , y en ese s e n t i d o , y e s t o es lo q u e v e n i m o s 
d e m o s t r a n d o en es te a p a r t a d o , c o n estas nuevas o r i e n t a c i o n e s 
i n t r o s p e c t i v a s . 

N o obs tan te , c r e e m o s que debe as im ismo mat izarse que de la 
cons ta tac ión de la p re fe renc ia mayo r i t a r i a a n t e r i o r n o puede ex 
t rae rse c o m o conc lus ión que la noche pase a desaparecer c o m o 
t i e m p o de ex is tenc ia s igni f icat ivo para el j o v e n , s ino, al c o n t r a r i o , 
d e b e r e m o s c o n c l u i r que ésta accede hasta un nivel s imbó l i co 
d i fe ren te , separado de la co t id ian idad , y en ese sen t ido , del o c i o 
co t i d i ano o n o r m a l . 

Igua lmente, se ha d i cho y esc r i t o abundan temen te la vue l ta de los 
e lemen tos cu l tu ra les t rad ic iona les al m u n d o juveni l y s o b r e su 
ut i l izac ión in teresada. En nues t ra o p i n i ó n , t a n t o el h e c h o de que 
se r e t o m e n de nuevo estos e lemen tos t rad ic iona les , c o m o el 
hecho de que s iempre se haga desde perspect ivas parciales que 
l levan a ser i n te rp re tadas en consecuenc ia c o m o in teresadas, d e 
ben ser i n te rp re tadas a la luz de los novedosos m o d o s de o r i e n 
tac ión v i ta l juveni les. As í debe ser e n t e n d i d o que la querenc ia del 
j oven hacia los e n t o r n o s seguros y c o n o c i d o s redunda igua lmente 
en un acusado r e t o r n o hacia las t rad ic iones cu l tura les , hacia las 
ce lebrac iones conoc idas desde la infancia, hacia los m o d o s de 
re lac ión t ip i f i cados para m o m e n t o s puntuales, espacios s imbó l i cos 
comunes en def in i t iva, que son rescatados para ser, sin e m b a r g o , 
v ivenc iados de m o d o par t i cu la r en cada ind iv iduo. 

Ello qu ie re dec i r que n o se acude a ellas de m o d o c o m p l e t o , c o n 
lo cual q u e r e m o s dec i r n o ya que n o se acuda a t odas o buena 
pa r te de las t rad i c iones posib les, s ino más bien que n o nos e n c o n 
t r a m o s an te una recupe rac ión c o m p l e t a o integral de cada u n o de 
estos usos y c o s t u m b r e s c o n c r e t o s , s ino que, al c o n t r a r i o , el 
i nd iv iduo ún i camen te se apoya en aquellas par tes de la t r a d i c i ó n , 
así c o m o en aquel los usos t rad ic iona les , aquellas que le son út i les 
para c o m p l e t a r su mosa i co de c o m p o r t a m i e n t o s par t i cu la r y per 
sonal izado. U n buen e jemp lo de e l lo lo cons t i t uye el r e t o r n o y 
recupe rac ión de las dist intas ce lebrac iones rel igiosas, a las que 
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acuden cada vez más ind iv iduos, aunque casi s i empre de m o d o 
f r agmen tado y casi nunca en sus t é r m i n o s globales. 

En ese sen t i do , p o r p o n e r tan só lo unos e jemp los s o b r e esta 
cues t i ón , p o d e m o s o b s e r v a r c ó m o c o b r a n auge e n t r e algunos 
ind iv iduos las ce lebrac iones de boda extensas, espec ia lmente aque
llas acompañadas p o r ce leb rac ión eclesiástica ( O r i z o , 1990: 231 ) , 
o c ó m o vue lve a ser habi tua l , e n t r e o t r o s , los cánt icos y v i l lancicos 
navideños que parecían casi des te r rados para los g rupos juveni les 
salvo pequeños r e d u c t o s . D e h e c h o , t an só lo un 25 % de los 
jóvenes las rechaza g loba lmen te , h u y e n d o de ellas. Por el c o n t r a r i o , 
casi t r e s cuar tas par tes de el los par t i c ipa en algún m o m e n t o de 
ellas. Sin e m b a r g o , lo que destaca de t o d o e l lo es que la mayor ía 
de los jóvenes lo haga de f o r m a f ragmentada o m u y f ragmentada , 
e l ig iendo aquel los aspectos de la t r a d i c i ó n , en cua lqu ie r caso bas
tan tes c o m o carac ter ís t ica d is t in t iva de estas nuevas generac iones , 
que se adap ten a su pa r t i cu la r m o d o de e n t e n d e r la rea l idad. 

Pero este m i s m o p roceso puede ser tamb ién cons ta tado con res
pec to a aquellas t rad ic iones de t i p o no rel ig ioso, tales c o m o los 
t i empos cícl icos es t ruc tu rados cu l tu ra lmen te c o m o m o m e n t o s para 
la re lac ión social . Los jóvenes aprovechan estas es t ruc turas de signo 
t rad ic iona l , e n t r e las que pueden destacarse las anuales fiestas de los 
pueblos y c iudades, para establecer lazos de re lac ión con los demás. 
Tan só lo un 25 % de los jóvenes españoles evi ta este t i p o de 
celebraciones t rad ic ionales. El res to , de u n o u o t r o m o d o , es asiduo 
a ellas. Pero, y es to es lo más in teresante a nues t ro en tender , al 
c o n t r a r i o de lo que sucedía en m o m e n t o s anter io res , puede deci rse 
que estas t rad ic iones no se le imponen al ind iv iduo, s ino que éste 
está en d isposic ión de sustraerse, ( p o r e jemplo , de las fiestas de su 
munic ip io ) para elegir y saltar s o b r e aquellas que, t a n t o p o r el 
m o m e n t o en que se celebran c o m o sobre t o d o p o r sus caracterís
ticas concre tas , se adapten m e j o r a sus preferencias individuales. 

Es de destacar en este sen t i do el a l to po rcen ta je de ind iv iduos 
(35 % ) , que hace una ut i l i zac ión laxa, más que intensa, de esta 
t r a d i c i ó n c o n c r e t a . Ex is ten al r espec to d i ferencias signif icativas 
e n t r e los dos g r u p o s de edad , en t a n t o que si e n t r e los que superan 
los 24 años d o m i n a esta u t i l i zac ión relajada, e n t r e los m e n o r e s 
p r e d o m i n a un c o n s u m o fes t i vo est ival s is temát ico . El lo, sin duda, 
debe ser i n t e r p r e t a d o en el sen t i do de que los jóvenes encuadra 
dos en el g r u p o de m a y o r edad, de 25 a 29 años gozan de una r e d 
de re lac iones más estabi l izada, f r e n t e a un p r i m e r g r u p o s i tuado 
en un p e r í o d o t e m p o r a l en que está c o n s t r u y e n d o esta m isma r e d . 

En vista de t o d o e l lo , d i r e m o s que , si b ien nos e n c o n t r a m o s ante 
un camb io en la t endenc ia que establecía en la década pasada un 
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descenso de las act iv idades cu l tu ra les t rad ic iona les , no puede d e 
c i rse sin e m b a r g o que nos e n c o n t r e m o s an te un r e t o r n o c iego y 
ac r í t i co de la j u v e n t u d hacia las t rad i c iones entend idas de m o d o 
c e r r a d o , r e t o r n o que impl icar ía una abso rc i ón c o m p l e t a de va lo res 
y c o m p o r t a m i e n t o s asoc iados a ellas, s ino que, (es to es lo v e r d a 
d e r a m e n t e in te resan te y ca rac te r i zado r del m o m e n t o actua l ) , nos 
s i tuamos an te una a b s o r c i ó n y adaptac ión de e l e m e n t o s parciales 
de estas t r ad i c i ones cu l tu ra les cuya func ión cons is te en p e r m i t i r al 
i nd i v iduo en tab la r más fác i lmen te , pues to que r e c u r r e a so luc iones 
cu l tu ra les ya inventadas y en ese sen t i do t a m b i é n val idadas, su 
c o n e x i ó n personal izada c o n una soc iedad cuya cu l t u ra resu l ta cada 
vez más d ispersa. 

E l p r e s e n t e c o m o e s t r e l l a d e o r i e n t e 

En tend ido desde un p u n t o de v is ta s imbó l i co , el t i e m p o o m o m e n 
t o s o b r e el que se s i túa p r i m o r d i a l m e n t e el i nd iv iduo en su v i nc u 
lac ión c o n el m u n d o resu l ta f undamen ta l para c o n o c e r e i n t e r p r e 
t a r las razones de su c o m p o r t a m i e n t o , pues to que este t i e m p o 
actúa s o b r e él c o m o p a t r ó n m o t i v a n t e para o r i e n t a r sus v ivencias. 
Par t i endo de esta base, e n t e n d e m o s que una puesta en cons ide ra 
c i ón de los posib les camb ios acaecidos en los t i e m p o s s imbó l i cos 
que s i rven al i nd i v iduo para o r i e n t a r sus metas y ob je t i vos , puede 
ayudarnos a c o m p r e n d e r de un m o d o más c o m p l e t o el sen t i do 
ú l t i m o que para el j o v e n actual t i enen sus c o m p o r t a m i e n t o s y 
ac t i tudes , los cuales de o t r o m o d o podr ían pa rece r c o n t r a d i c t o 
r i os , i nconexos o i ncohe ren tes . 

T e n i e n d o en cuen ta este p resupues to básico, n u e s t r o i n t e n t o de 
i n t e r p r e t a c i ó n de los c o m p o r t a m i e n t o s , sen t im ien tos y ac t i tudes 
de los jóvenes de h o y debe a h o n d a r en las impl icac iones que en 
és tos han p o d i d o t e n e r los cambios en los t i e m p o s básicos v i n c u 
lados a la v ivencia co t id iana de los ind iv iduos , en tend idos d e n t r o 
del p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n de una soc iedad de t i p o m o d e r n o 
a o t r a de t i p o p o s t m o d e r n o . 

La p r i m e r a y f undamen ta l obse rvac ión que d e b e m o s real izar c o n 
siste en que el t i e m p o de v ivenc ia básico s o b r e el que se e x p e r i 
men taba la real idad y que servía de guía y mapa para la i n t e r p r e 
t a c i ó n del m u n d o e x t e r i o r ha camb iado de m o d o t r a u m á t i c o d u 
ran te los ú l t imos años, a fec tando este camb io f u n d a m e n t a l m e n t e 
a los sec to res juveni les de la pob lac ión . El ayer, las décadas pasadas, 
estaban atravesadas p o r un t i e m p o f u t u r o que se conf iguraba c o m o 
el as t r o a l r e d e d o r del cual g i raban casi sin excepc ión la t o ta l i dad 
de los ind iv iduos. Ese as t r o ha seguido un p r o c e s o pau la t ino de 
de func ión que ha d a d o paso al nac im ien to de un nuevo as t r o rey 



E¡ género de vida 35 

que p e r m i t e m o d e l o s de g i r o mú l t ip les y var iados, f r e n t e a los más 
h o m o g é n e o s b loques ideo lóg icos an te r i o res . 

A d i ferenc ia del t i e m p o p r e f e r e n t e p r o p i o de la m o d e r n i d a d , el 
t i e m p o desde y para el que se en foca la exper ienc ia es hoy el 
p resen te . El ins tante y el aho ra , en sus t i tuc ión del f u t u r o , han 
pasado a cons t i t u i r se c o m o los t i e m p o s p o r an tonomas ia . En los 
m o m e n t o s actuales es f u n d a m e n t a l m e n t e el p resen te el f a ro i l um i 
n a d o r cuya luz tamiza las nuevas real idades cu l tura les de los j ó v e 
nes, do tándo las de sen t idos novedosos y, p o r e l lo , as im ismo de 
difícil i n t e r p r e t a c i ó n para generac iones an te r i o res , algunas de las 
cuales se ven ya imposib i l i tadas para alcanzar una c o m p r e n s i ó n 
sob re esta f o r m a de p e r c e p c i ó n de la real idad. 

Puede dec i r se , n o o b s t a n t e , que lo v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e 
rad ica en el h e c h o de q u e los m o d e l o s de ex is tenc ia a los que 
c o n d u c e la o r i e n t a c i ó n del i n d i v i d u o ba jo u n o u o t r o a s t r o son 
subs tanc ia lmen te d i f e r e n t e s . V i v i r para el f u t u r o suponía para 
i nd i v i duos y co lec t i v i dades a d o p t a r una pos i c i ón ideal is ta an te la 
ex is tenc ia . Esta p o s i c i ó n , que en sí m i s m a ha l legado a r e p r e s e n 
t a r en algún m o m e n t o el m o d o juven i l de v iv i r , de r i vaba en la 
esperanza de un f u t u r o m e j o r para t o d o s , a lcanzable ba jo el 
p a t r ó n de g randes ideas c o m u n e s , s i e m p r e que nos los p r o p u 
s ié ramos y t r a b a j á r a m o s p o r e l lo . Este o p t i m i s m o v i ta l en que se 
cons t i t u ía el h o r i z o n t e es t imu laba las vías co lec t i vas de acc ión , 
espec ia lmen te la acc ión po l í t i ca y sus de r i vados . V i v i r para el 
f u t u r o suponía en de f in i t i va t r a b a j a r c o n j u n t a m e n t e , es dec i r , 
p o l í t i c a m e n t e , para el l o g r o de las g randes ideal izac iones c o m u 
nes, para la m e j o r a c o n t i n u a de la s i tuac ión p r e s e n t e , que de es te 
m o d o nunca e ra lo bas tan te b u e n o ni Jo bas tan te e levado para 
ser d i s f r u t a d o . Po r e l l o , lo q u e d u r a n t e años ha s ido c o n s i d e r a d o 
en las m e n t e s de los i nd i v i duos c o m o n o r m a l y lóg ico ha s ido la 
ded i cac ión c o m p l e t a de sus v idas al t r a b a j o , a la m e j o r a , al l o g r o 
de una he renc ia f u t u r a . 

H o y tan só lo e n c o n t r a m o s un 31 % de los jóvenes con un ideal de 
v ida con f i gu rado de este m o d o , a t ravés del lema «t rabajar , aho 
r ra r , sub i r» , lema que p r o p o n e un ap lazamiento c o n t i n u o del 
d i s f ru te hasta el deseado f u t u r o . F ren te a el los se s i túa un p o r c e n 
taje man i f ies tamente s u p e r i o r al a n t e r i o r (48 %) inc l inado hacia el 
c o n s u m o y el d is f ru te , categorías estas que no hacen s ino recoge r 
la vocac ión p resen te mayo r i t a r i a de ios jóvenes de nuestras soc ie
dades desarro l ladas. Resul ta en este sen t i do además muy signif ica
t iva la ex is tenc ia de o t r o 13 % más de estos jóvenes que asocia el 
c o n s u m o y d is f ru te en este m o m e n t o p resen te c o n la consecuc ión 
del é x i t o f u t u r o , ya e c o n ó m i c o c o m o con f igu rado en f o r m a de 
status social , lo cual a n u e s t r o e n t e n d e r no hace s ino re fo r za r esta 
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v incu lac ión genera l observada del j oven hacia el p resen te , aun 
teñ ida en este ú l t i m o caso p o r ob je t i vos de t i p o mater ia l is ta . 

La pos ib i l idad de una v incu lac ión del ind iv iduo c o n el m u n d o 
e x t e r i o r a t ravés del as t r o f u t u r o n o só lo suf re de una d i sm inuc ión 
cuant i ta t iva , d i sm inuc ión en el n ú m e r o de v incu lados de este 
m o d o , s ino que suf re al t i e m p o de un p r o c e s o de degradac ión p o r 
el cual a d o p t a e n t r e los separados de ella unas conno tac i ones 
p r o f u n d a m e n t e negativas. D i c h o de o t r o m o d o , bajo el d o m i n i o 
del as t r o p resen te el h o r i z o n t e no puede ser v i s to s ino bajo el 
p r i sma de la i n c e r t i d u m b r e . D e s d e esta perspect iva , el deven i r 
acecha c o n el pe l ig ro de d e t e n e r el p resen te , nues t ra v ivencia 
actual , lo l og rado . 

V o l c a d o hacia el p resen te , el j o ven de hoy dedica man i f i es tamente 
los f r u t o s de su t r aba jo al c o n s u m o y d is f ru te inmed ia tos , y n o al 
a h o r r o o a la p repa rac ión de t i e m p o s me jo res . Si e l lo sucede así 
es p o r q u e el p resen te está d o m i n a d o p o r la v igencia de lo i n m e 
d ia to , de lo p r ó x i m o , del p ragma t i smo en def in i t iva. Só lo puede 
ser c o n s i d e r a d o lo que sucede en é l , lo que puede venderse, en 
t é r m i n o s de nues t ra in te re lac ión con los o t r o s , no aque l lo que se 
p resen ta en t é r m i n o s de po tenc ia l idad s ino lo que lo hace en 
t é r m i n o s de rea l idad, c o n lo cual no resu l ta út i l o eficaz labrar para 
un f u t u r o le jano si e l lo impl ica sacr i f icar los sucesivos presentes 
que se encuen t ran en m e d i o . Puede dec i rse p o r t a n t o , c o m o 
p r o p o s i c i ó n básica, que bajo la luz del p resen te el h o m b r e está 
ded icado f u n d a m e n t a l m e n t e a v iv i r , es dec i r , a ap rovecha r del 
m e j o r m o d o pos ib le lo que t i ene , más que a p repa ra r una p o s t e r i o r 
v ida m e j o r . 

ÍI 

Esta m isma lógica afecta igua lmente al c o n j u n t o de c o m p o r t a m i e n 
t o s y ac t i tudes re fe ren tes a la d ispos ic ión del i nd i v iduo hacia el 
co lec t i vo social en el que se ve in teg rado , lo que impl ica t a m b i é n 
los ob je t i vos p r e t e n d i d o s a t ravés de esta in teg rac ión . C o m o 
consecuenc ia de la pérd ida del as t r o f u t u r o los grandes ideales 
co lec t i vos desaparecen, pasan a conve r t i r se en m e r o s sueños inal
canzables, y en ese sen t ido t a m b i é n i r rea les, p o r lo que para el 
j oven deja de m e r e c e r la pena la lucha p o r e l los. Ello t i ene c o m o 
consecuenc ia que se o p t e p o r lo m e j o r d e n t r o de lo alcanzable en 
un plazo i nmed ia to , o inc luso, l levando más allá esta p r o p o s i c i ó n , 
que se rea l icen las e lecc iones e n t r e lo cons ide rado m e n o s ma lo 
p e r o al m e n o s real y cons is ten te . 

Los pa r t i dos po l í t i cos , que a n t e r i o r m e n t e se cons t i tu ían c o m o los 
más i m p o r t a n t e s med ios , con carác te r a l tamente s imbó l i co , para 
la consecuc ión de es tos grandes ob je t i vos co lec t i vos , de cua lqu ie r 
s igno que fuesen, son , o bien rechazados c o m o med iado res , o p i -
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n ión que afecta al 4 0 % de los jóvenes , o b ien re legados a un papel 
apar tado de las grandes ideologías o r i e n t a d o r a s , c o m o las de iz
qu ie rda -de recha , o nac iona l is ta-no nacional ista, p re f i r i éndose p o r 
el c o n t r a r i o que aquél los se ded iquen a temas c o n c r e t o s ( eco lo -
g i smo, pac i f ismo, indus t r ia l i smo) y que surjan para la reso luc ión de 
p rob lemas puntua les específ icos (un 25 % más), q u e d a n d o tan só lo 
un 25 % de la j u v e n t u d actual agradada con el m a r c o t rad i c iona l 
de pa r t i dos po l í t i cos esenc ia lmente ideo lóg icos . Y es igua lmente 
en este sen t i do en el que d e b e m o s e n t e n d e r que un s igni f icat ivo 
60 % de los jóvenes p re f i e ra e legi r de te rm inadas cosas de cada 
p a r t i d o antes que v o t a r s i s temát i camente o v incu larse g loba lmen te , 
p rác t ica o e m o c i o n a l m e n t e , a u n o de e l los, de a c u e r d o a una 
pos ib le af in idad de t i p o ideo lóg ico . 

Lo i m p o r t a n t e , lo que debe m a r c a r nues t ra a tenc ión , es que el 
j oven de h o y p re f i e re ges t ionar l o rea l , buscar e n t r e lo que hay, 
más que v iv i r para el sueño , y s o b r e t o d o , más que v iv i r para el 
ideal co l ec t i vo , para aque l lo que aunque resu l te impos ib le a h o r a 
pod r ía ser quizá la o b r a c reada p o r t o d o s en un f u t u r o más bien 
le jano. El j o v e n de hoy ya n o es aquel que exigía el c a m b i o de la 
soc iedad en su c o n j u n t o , s ino el que busca e n t r e la cal idad de los 
benef ic ios que es capaz de p r o p o r c i o n a r el p r o p i o s is tema. Es el 
j oven que se mani f iesta a f avo r del m a n t e n i m i e n t o de la cal idad de 
v ida alcanzada f r e n t e a los desar ro l l i smos e c o n ó m i c o s que puedan 
h ipo teca r ésta en el p resen te y, v i s t o desde este p r i sma, t a m b i é n 
en el f u t u r o . 

D e t o d o lo a n t e r i o r n o puede sin e m b a r g o ex t r ae r se la conc lus ión 
de que, en v is ta de que el as t ro f u t u r o invi taba de m o d o c la ro y 
ev iden te hacia una pos ic ión o p t i m i s t a de la v ida (la u top ía m isma 
es el m e j o r re f le jo de ese o p t i m i s m o ) , el as t r o p resen te conduzca 
al i nd iv iduo en sen t i do inverso , hacia una pos ic ión vi tal pes imista. 
A l c o n t r a r i o , la mayor ía de los jóvenes , hasta 3/4 de e l los, sigue 
carac te r i zándose p o r un a i re op t im i s ta , espe rando un ó p t i m o f u 
t u r o de r iquezas. 

Pero si ta l c a m b i o n o se t r a d u c e en consecuenc ia en una pé rd ida 
del o p t i m i s m o juven i l , sí que p r o v o c a una var iac ión de las ca rac te 
rísticas p rop ias de este o p t i m i s m o . D e hecho , p o d e m o s a f i rmar 
que, f r e n t e a la s i tuac ión a n t e r i o r , la pé rd ida de las utopías co lec 
t ivas c o n d u c e a una c o m p r e n s i ó n de la m e j o r a de la soc iedad a 
t ravés de una m e j o r a en la s i tuac ión de sus e l emen tos p o r sepa
rado . D a d o que los jóvenes cues t ionan m a y o r i t a r i a m e n t e la pe r 
durab i l idad de los e l e m e n t o s que in tegran su v ida, ya el t r a b a j o , el 
lugar para v iv i r , los amigos o inc luso la pareja, puede estab lecerse 
que nos e n c o n t r a m o s con un t i p o de un o p t i m i s m o carac te r i zado 
p o r un p u n t o de v ista indiv idual is ta y, s o b r e t o d o , en focado a la 
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fac i l i tac ión de las cond i c i ones de v ida diarias ( d e n t r o de lo cual 
caben t a m b i é n , y sin m e n o s c a b o de su i m p o r t a n c i a subjet iva, los 
p rob lemas c o m p a r t i d o s ) , más que a los grandes p rob lemas po l í t i 
cos co lec t i vos . 

El j oven sigue s iendo o p t i m i s t a , p e r o los e l e m e n t o s que def inen su 
o p t i m i s m o son o t r o s , ya que han va r iado los in tereses vi tales a los 
que éste debe re fe r i r se . Puede ser abso lu tamen te pes imis ta res
p e c t o de los ant iguos grandes ideales, p e r o es op t im i s ta prec isa
m e n t e respec to de sus in tereses vi tales actuales, aquel los que 
t i enen que v e r c o n el en foque p resen te que le s i rve h o y para 
re lac ionarse c o n la soc iedad en su c o n j u n t o , un en foque bajo el 
cual la co t id ian idad adqu ie re un g rado sub je t i vo de va lo rac ión 
sobresa l ien te . 

La p é r d i d a de los g randes ideales y u top ías co lec t i vas de r i vada 
de la i m p l o s i ó n del a s t r o f u t u r o t i e n e o t r a consecuenc ia i m p o r 
t a n t e en el c o m p o r t a m i e n t o de los j ó v e n e s , que a lgunos han 
q u e r i d o r e c o g e r ba jo el pa rág ra fo de c o n d u c t a paso ta . C i e r t a 
m e n t e , c i r c u n v a l a n d o el a s t r o p r e s e n t e , el i n d i v i d u o s i túa su 
e n f o q u e v i ta l en una idea que p o d r í a m o s quizás r e s u m i r aquí a 
t r a v é s de la e x p r e s i ó n « s ó l o se v i ve una vez» . Este m o d o carac
t e r í s t i c o de c o m p r e n s i ó n de la rea l idad v iene a c o m p a ñ a d o de 
una cons igu ien te ev i t ac i ón de los r iesgos q u e puedan p o n e r en 
pe l i g ro esta m á x i m a y de un e n f r i a m i e n t o pa ra le lo de t o d o s 
aquel las u top ías e ideo logías q u e pud ie ran g e n e r a r l o s y m o t i v a r 
los. D e es te m o d o , los g randes y a c i m i e n t o s s imbó l i cos q u e m o 
t i vaban c o n j u n t a m e n t e a los j ó v e n e s , hasta c o n d u c i r l o s p o r ca
m i n o s que en d e t e r m i n a d o s m o n u m e n t o s p u d i e r a n ex ig i r i m p o r 
t a n t e s sacr i f i c ios pe rsona les , hasta inc luso la m u e r t e , en f a v o r de 
una idea, han p e r d i d o su fue rza hoy . 

Sin e m b a r g o , el a b a n d o n o de es tos yac im ien tos s imbó l i cos n o v iene 
a s u p o n e r t a n t o que h o y los jóvenes no sean capaces del sacr i f ic io 
hacia los demás, s ino más b ien que estos sacr i f ic ios n o v ienen 
a t ravesados p o r estas u topías. La ayuda h o y evi ta este ca rác te r 
i n d i r e c t o , y adqu ie re un t o n o más d i r e c t o , hacia el h o m b r e p o r 
h o m b r e , de t i p o h u m a n i t a r i o p o r t a n t o , y que p o d r í a m o s cons ide 
ra r en ese sen t ido inc luso c o m o una f o r m a de ded icac ión sucesora 
de la car idad rel ig iosa en un m u n d o secu lar izado. Los mes ian ismos 
h i s tó r i cos de an taño , las grandes utopías mov i l i zadoras que exigían 
a l tos p rec ios en el p resen te , han s ido sust i tu idas en este c o n t e x t o 
p o r una elevada va lo rac i ón de lo co t i d i ano , p o r un espí r i tu v ivencia l 
i nmed ia to , p o r el cual la o r i e n t a c i ó n hacia el m a y o r ap rovecha 
m i e n t o de lo p resen te sin h ipo tecas de n ingún t i p o , y la va lo rac ión 
de los pequeños log ros , y desde luego m o d e s t o s si los c o m p a r a 
m o s con los re fe ren tes u t ó p i c o s del t i p o de M a y o del 68 , se 
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cons t i t uyen c o m o los c o n t e m p o r á n e o s m o t i v a d o r e s del ac tuar 
social del i nd iv iduo , en genera l , p e r o espec ia lmente del j o ven . Son 
los aspectos más ru t i na r i os de la v ida los que a h o r a mani f iestan su 
grandeza, los que dan sen t i do a la acc ión social , a la re lac ión con 
el e n t o r n o más o m e n o s ex tenso , y c o n e l lo , los que dan sen t ido 
t a m b i é n a los posibles sacr i f ic ios personales 5. El j oven ya n o se 
en f ren ta g loba lmen te , lo que venía a carac te r izar la m o d e r n i d a d , 
s ino que es ac t i vo pa rc ia lmen te , a t ravés de lo co t i d i ano , desorga
n izando c o n e l lo cua lqu ie r e s t r u c t u r a o cosmov i s i ón homogénea e 
ideal. 

H o y son los asuntos de c o r t e co t i d i ano , aquel los que apuntan al 
e n r i q u e c i m i e n t o las re lac iones diar ias y habituales con los demás, 
tales c o m o , p o r e j emp lo , el cu idado , exp lo tac i ón o en r i quec im ien 
t o del c u e r p o , los que adqu ie ren una impo r tanc ia p r i m o r d i a l e n t r e 
las p reocupac iones del j o v e n . 

L a g e n e r a c i ó n i n d i v i d u a l 

El p r o c e s o de ind iv idual izac ión c rec ien te asoc iado al c o n t e x t o de 
p o s t m o d e r n i z a c i ó n de nuest ras soc iedades, se hace espec ia lmente 
pa ten te e n t r e los jóvenes . A con t i nuac ión vamos a i r desgranando 
la lógica de este p rocesos , asen tado y f o r t a l ec i do c o n las sucesivas 
ent radas de c o h o r t e s juveni les . 

M u c h o se ha hab lado s o b r e este p r o c e s o de indiv idual izac ión 
juveni l y sus impl icac iones sociales y cu l tura les. Una de las más 
destacadas conc lus iones a la que se ha l legado s o b r e la base de 
este p a r á m e t r o a t ravés de las diversas i n te rp re tac iones de los 
m o d e l o s de v ida juveni les, ha s ido seguramen te aquel la que a f i rma 
que hablar de la ex is tenc ia de un p r o c e s o de indiv idual ización es 
el equ iva lente necesar io de sos tene r que nos e n c o n t r a m o s an te el 
t r i u n f o del j oven narc iso , ca rac te r i zado p r inc ipa lmen te p o r las 
pautas nihi l istas y hedonis tas que d o m i n a n su conduc ta . El ind iv i 
dua l i smo juven i l , según estos au to res , só lo puede darse acompa
ñado de una ded icac ión egoísta a u n o m i s m o , de una búsqueda 
compu ls iva del p lacer p r o p i o , y de la ut i l izac ión de cua lqu ie r m e d i o 
al alcance para el l o g r o de este p lacer persona l , destacándose en 
ese sen t i do en su u t i l i zac ión , inc luso c o m o un ob je t i vo de t rans -

5 Por poner un ejemplo altamente expl icativo, ante una situación de injusticia 
que genera millares de refugiados hambrientos, tal y c o m o ha pod ido suceder 
en lugares del g lobo como Zai re o en o t ros lugares, el joven de hoy no promoverá 
una revolución, sino que se dedicará a paliar las necesidades cotidianas de 
aquellos individuos involucrados. 
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g res ión en sí m i s m o mas que un m e r o m e d i o , aquel los que resu l tan 
de u n o u o t r o m o d o espec ia lmente dañ inos para el m a n t e n i m i e n t o 
o r d e n a d o del c o n j u n t o social . 

Sin e m b a r g o , a n u e s t r o en tende r , no puede en m o d o a lguno 
a f i rmarse que nos e n c o n t r e m o s an te un t i p o de ind iv idual izac ión 
que requ ie ra una d e s c o n e x i ó n o abandono de los e n t o r n o s sociales 
o de la soc iedad en su c o n j u n t o , ta l c o m o lo delata la ex is tenc ia 
de una inc l inac ión pos i t iva de los jóvenes hacia aquellas es t ruc tu ras 
que, desde la ex igencia del t r a b a j o c o n j u n t o de los ind iv iduos , 
buscan as im ismo la a r t i cu lac ión de todas las unidades q u e c o m p o 
nen el c u e r p o social . Cabe destacar en este sen t ido , p o r e j emp lo , 
la pos i t iva va lo rac ión que para la g ran mayor ía de jóvenes (89 %) 
adqu ie ren las d i fe ren tes organizac iones sociales de ayuda (Sindica
t o s , C r u z Roja o Padres de Famil ia), cuando una va l idac ión de ta l 
t e o r í a de l na rc is i smo juveni l requer i r ía , no só lo ya una baja p a r t i 
c ipac ión en este t i p o de organizac iones, que só lo nos c o n f i r m a la 
vocac ión indiv idual is ta juveni l que aquí c o m p a r t i m o s , s ino s o b r e 
t o d o una consecuen te desva lor izac ión del papel desa r ro l l ado p o r 
este t i p o de asociac iones. 

Igua lmente , la va l idac ión de la t e o r í a narcisista del ac tuar juven i l 
r eque r i r í a de la ex is tenc ia de posib i l idades de rechazo de las 
cosmov is iones c u l t u r a l m e n t e de te rm inadas y sus cons igu ientes es
quemas de conduc ta . Pa r t i endo de e l lo , lo c i e r t o es que d i f í c i lmen
t e puede con f i rma rse ta l t e o r í a cuando el j oven de h o y se ve en 
real idad neces i tado de est i l izar su v ida an te la ausencia de esque
mas to ta les y universales vá l idos y adecuados que carac ter iza al 
m u n d o mosa ico al que l lamamos p o s t m o d e r n o . Si n o ex is te ya ta l 
d e t e r m i n a c i ó n cu l tu ra l basada en la capacidad de es tab lecer una 
h o m o g e n e i d a d cu l tu ra l de m o d o universal , es dec i r , a l o largo de 
t o d o el c u e r p o social , m e n o s aún puede establecerse la ex is tenc ia 
de una vocac ión nihi l ista, o ta l c o m o es def in ida desde es tos 
sec to res , t r ansg reso ra de los t rad ic iona les ob je t i vos sociales de 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o p o r hedon is ta . 

En v is ta de lo a n t e r i o r , s o m o s de la o p i n i ó n de q u e d e b e n ser 
o t r o s los c a m i n o s r as t r eados si q u e r e m o s d a r c o n los e l e m e n t o s 
d e f i n i t o r i o s de es te p r o c e s o de ind iv idua l i zac ión en los m o d o s 
de v ida juven i les . C o n c r e t a m e n t e , una exhaus t i va o b s e r v a c i ó n de 
és tos nos p e r m i t e s o s t e n e r que el f u n d a m e n t o de es te p r o c e s o 
de ind iv idua l i zac ión cons i s te más b ien en un i n c r e m e n t o de la 
v a l o r a c i ó n p e r s o n a l , y, s o b r e t o d o , en d o t a r al i n d i v i d u o de la 
ca tegor ía de c e n t r o s i m b ó l i c o a l r e d e d o r del cual c o b r e n s e n t i d o 
las re lac iones c o n los o t r o s y el c o n j u n t o de la e x p e r i e n c i a de l 
a c t o r . Segu imos as is t i endo p o r t a n t o a una v o c a c i ó n d e i n teg ra 
c i ó n soc ia l , q u e n o se p i e r d e , p e r o que adqu ie re p o r p r i m e r a vez 
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en la h i s t o r i a m o d e r n a el t o n o de una neces idad de i n t eg r ac i ón 
persona l i zada. 

El c o n c e p t o de ind iv idua l i smo o , en genera l , la idea de p r o c e s o de 
ind iv idual izac ión de la j u v e n t u d , n o conl leva, en el c o n t e x t o pos t 
m o d e r n o , un o l v i d o del papel j ugado p o r los d iversos e n t o r n o s 
cercanos , ta l que , c o m o in tegran te fundamenta l de éstos , la fami l ia. 
S iempre s i tuados en este c o n t e x t o , ambos c o n c e p t o s n o se cons 
t i t u y e n necesar iamente c o m o s i nón imos o equiva lentes, a pesar 
del habi tual t r a t a m i e n t o c o n j u n t o que han rec ib ido . D e e l lo da fe, 
p o r e j emp lo , el hecho de que una mayor ía de los jóvenes , que 
sobrepasa el 82 % de e l los, asuma que debe gran pa r te , o al m e n o s 
pa r te , de lo que son a su fami l ia o amigos. O , igua lmente , es este 
m i s m o sen t i do de i nvo luc rac ión social el que l leva a los jóvenes a 
par t i c ipa r de m o d o m a y o r i t a r i o en las tareas domést i cas 6, o a 
va lo ra r espec ia lmente el cu idado del e n t o r n o f ís ico, c o m p o r t á n d o 
se además en consecuenc ia 7. 

D e l m i s m o m o d o , t a m p o c o p u e d e a f i rmarse que es te p r o c e s o 
de ind i v idua l i zac ión i m p l i q u e una de jac ión y a b a n d o n o de las 
responsab i l i dades socia les a las q u e se pueda e n f r e n t a r el i nd i v i 
d u o , de jac ión q u e p u e d e l legar a man i fes ta rse de m o d o más c l a r o 
en una p é r d i d a d e c o m p r o m i s o s socia les d u r a d e r o s , p u e s t o que 
m e n o s de una c u a r t a p a r t e de los j óvenes piensa que d e b e 
ev i ta r l os . F r e n t e a esta idea de l c o m p o r t a m i e n t o bás i camen te 
n ih i l is ta de l j o v e n de h o y , lo c i e r t o es que un 77 % de e l los 
rechaza escapar a aque l los c o m p r o m i s o s socia les que r e q u i e r e n 
la adecuac ión de l c o m p o r t a m i e n t o p r o p i o a las neces idades u 
o b j e t i v o s d e o t r a s pe rsonas , s i e n d o és tos p o r el c o n t r a r i o c o n 
s ide rados c o m o lóg icos y necesar ios , y p o r t a n t o t o m a d o s en 
c u e n t a en el m o m e n t o d e c o o r d i n a r los o b j e t i v o s que guían su 
c o m p o r t a m i e n t o . 

D e a c u e r d o a t o d o e l lo , p o d e m o s ya i r avanzando en una c o n c e p -
tua l izac ión adecuada del ind iv idua l i smo juven i l , que a t ienda a sus 
c o n t e n i d o s reales. Bajo el c r i t e r i o de una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n 
c o n v e n d r e m o s que lo que ind iv idua l ismo v iene a signif icar para los 
jóvenes de h o y v iene con f i gu rado p o r el hecho de que, si b ien se 
da un r e c o n o c i m i e n t o de lo socia l , espec ia lmente mani f ies to en lo 
que se re f ie re a su i m p o r t a n c i a c o m o e l e m e n t o p r i o r i t a r i o en la 
c o n s t r u c c i ó n de la v ida co t id iana de cada u n o de los ind iv iduos, no 
se p e r m i t e sin e m b a r g o en este p r o c e s o de v incu lac ión una de le
gación de la d i r e c c i ó n de la p r o p i a persona . D i c h o de o t r o m o d o , 
lo que h o y resu l ta p r i o r i t a r i o para el j oven es el cu idado p o r no 

6 Tan sólo un i 3,5 de los jóvenes no participa en las tareas domésticas. 
7 Hasta un 82 % ejerce este cuidado. 
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real izar una de jac ión de las p rop ias e lecc iones vi tales f r e n t e a 
m o d e l o s pre f i jados de c o n d u c t a que puedan resu l ta r igua lmente 
vá l idos para t o d o s . Es el t r i u n f o del un ive rso b a r r o c o y va r iado , 
f r e n t e a la h o m o g e n e i d a d der ivada de la i n t e r p r e t a c i ó n sa te rdo t i c ia 
del cosmos , i n t e rmed ia r i a e n t r e éste ( lo d e s c o n o c i d o ) y el ind iv i 
d u o . 

El ind iv idua l ismo del j o v e n in teg rado en la p o s t m o d e r n i d a d se 
f u n d a m e n t a p o r lo t a n t o en la necesidad de exp layarse en su 
c o n d u c t a social c o m o pe rsona plena, c o n d e r e c h o de palabra y 
respuesta personal izadas, d i ferenciadas. En ese sen t i do , inc luye 
t a m b i é n una c ie r ta a u t o e s t i m a y conf ianza en las p rop ias pos ib i l i 
dades, así c o m o un r e c o n o c i m i e n t o de los p r o p i o s l ími tes. D i c h o 
de o t r o m o d o , ind iv idua l i smo, en n u e s t r o caso, supone an te t o d o 
la vocac ión del i nd i v i duo hacia un t i p o de c o m p o r t a m i e n t o social 
en el que destaque p rec i samen te lo que a p o r t a c o m o novedad 
s o b r e lo que pueda r e p e t i r c o m o m e r o m i e m b r o de un c o n t e x t o 
social dado . Esto supone , c la ro está, una r u p t u r a de bar re ras , p e r o 
en cuan to que t r i un fa la va lo rac ión s imul tánea de lo e n f r e n t a d o , 
de lo d i f e ren te , de lo persona l i zado , de lo ind iv idual , y p o r t a n t o 
de lo p r o p i o al t i e m p o que de lo a jeno. En es te caso, el r e c o n o c i 
m i e n t o de lo p r o p i o n o puede i r s ino a c o m p a ñ a d o del r e c o n o c i 
m i e n t o de lo a jeno, p u e s t o que ambos pa r t en de esta va lo rac ión 
de la d isgregación. 

El j oven hoy , c o m o g r u p o , n o se s iente d i f e ren te al de o t r a s épocas 
p o r lo c o m ú n , es dec i r , p o r c o m p a r t i r de m o d o h o m o g é n e o , f r e n t e 
a es tos o t r o s jóvenes de p e r í o d o s an te r i o res , r opa , o c i o , p r o b l e 
mas c o m u n e s u o t r o s e l e m e n t o s iden t i f i cadores , s ino que lo hace 
p rec i samen te p o r su vocac i ón a u t o n o m i s t a y l i ber ta r ia f r e n t e a los 
demás. Lo que les hace p e r t e n e c e r al m i s m o g r u p o y los d i fe renc ia 
de los an te r i o res , es la capacidad de cada u n o de el los de c o m 
p r e n d e r la v ida de m o d o persona l i zado , est i l izado, y el h e c h o de 
n o c o m p a r t i r c r i t e r i o s h o m o g é n e o s de c o m p o r t a m i e n t o . 

Es espec ia lmente signif icat iva al r espec to la incapacidad que p r e 
senta el j o ven de h o y para ident i f icarse a t ravés de categorías n o 
general is tas, d i f i cu l tad en def in i t iva para ident i f icarse a t ravés de 
unas categorías que p e r m i t i e r a n un m a y o r c o n o c i m i e n t o del i nd i 
v i d u o a t ravés de la d e t e r m i n a c i ó n del g r u p o al cual pe r t enece , 
hac iéndo lo p o r el c o n t r a r i o a t ravés de categorías sociales que n o 
suponen una obl igada adsc r i pc ión , tales c o m o la act iv idad o el 
es tado civ i l . A d e m á s , d e b e m o s añadi r que este m o d o a u t ó n o m o 
de e n t e n d e r la i n teg rac ión y pe r tenenc ia a un g r u p o se con f igu ra 
c o m o el rasgo d i s t i n t i vo de la j u v e n t u d actual de m o d o c rec ien te 
para las generac iones en t ran tes , dado que se i n c r e m e n t a a med ida 
que descendemos en edad. 
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T A B L A II 
¿ C u á l e s c r e e s q u e s o n l o s á m b i t o s ( s í m b o l o s , I m á g e n e s ) 
q u e d i f e r e n c i a n m e j o r a l o s j ó v e n e s d e h o y d e los d e 
o t r a s épocas? 

1. La ropa, la música, los depor tes . . 
2. Problemas propios (no trabajar, etc.] 
3. Forma de ver la vida, su autonomía , 
0. Ns/nc 

T O T A L 

% 

19,8 
32,1 
47.3 

0,8 

100.0 

Esta caracter ís t ica vocac ión a u t o n o m i s t a cond i c iona que el j oven 
se s ienta rea l izado p r i m o r d i a l m e n t e a t ravés de su ac tuac ión en 
aquel los espacios y m o m e n t o s m e n o s p r e d e t e r m i n a d o s soc ia lmen-
t e , m e n o s d i r ig idos desde el e x t e r i o r . D e este m o d o , t r aba jo o 
es tud ios , espacios a l r e d e d o r de los cuales se desar ro l laban n o r 
m a l m e n t e las p r o d u c c i o n e s humanas de t i p o c rea t i vo , h o y están 
de jando de cons t i t u i r para la mayor ía de ind iv iduos los pr inc ipa les, 
y p r i m e r o s , sum in i s t rado res de los e lemen tos necesar ios para su 
desa r ro l l o , s iendo sus t i tu idos en ese p r i m e r lugar p o r aquellas 
facetas de su v ida, espec ia lmente el o c i o , que p e r m i t e n un m á x i m o 
de e lecc iones personal izadas y n o p rede te rm inadas . Así , f r e n t e al 
t raba jo , que se con f igu ra c o m o el m u n d o de lo eficaz, de lo 
co lec t i vo , el o c i o se cons t i t uye c o m o el b ien de c o n s u m o indiv idual 
p o r exce lenc ia , ya que p r o p o n e una d ispos ic ión p r o p i a del t i e m p o , 
o al menos aquel la suscept ib le m a y o r m e n t e de hu i r de los c o n d i 
c i onamien tos sociales. 

En t o d o caso d e b e m o s e n t e n d e r que el papel del t r aba jo es 
i n t e r p r e t a d o más c o m o un m e d i o i n d i r e c t o de cara al ob j e t i vo 
rea l izador , salvo las excepc iones a las que hemos hecho re ferenc ia , 
p o r cuan to que h o y es s o b r e t o d o en la med ida en que p r o p o r 
c iona una c ie r ta independenc ia e c o n ó m i c a que c o b r a un papel en 
este sen t i do , al fac i l i tar la ex tens ión de los ámb i tos de real izac ión 
p re fe r i dos p o r el i nd iv iduo . 

D e acue rdo a esta m isma tendenc ia de persona l izac ión del c o m 
p o r t a m i e n t o que es tamos t r a t a n d o de m o s t r a r aquí, debemos 
e n t e n d e r que sean m a y o r i t a r i a m e n t e p re fe r i dos aquel los t i pos de 
f o r m a c i ó n basados en el recic la je p r o p i o y en la a u t o n o m í a pe rso 
nal (47 % ) , s o b r e aquel los en los que la tu te la de e x p e r t o s y 
mandos super io res se hace p r e p o n d e r a n t e (15 %) en el e levado 
n ú m e r o de aquel los s i tuados en el p a r o que só lo aceptar ían un 
t raba jo bajo de te rm inadas cond ic iones de adaptac ión de éste a sus 
cual idades, en una época caracter izada p o r una elevada precar iza-
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c ión del m e r c a d o de t raba jo (48 % ) , al que puede añadi rse o t r o 
7 % que ni s iqu iera está p r e o c u p a d o p o r su s i tuac ión de p a r o ; o , 
en este m i s m o o r d e n , en el s igni f icat ivo po rcen ta je de aquel los que 
t rabajan que no están c o n t e n t o s con su t raba jo p o r n o log ra r 
e n r i q u e c e r l o c o m o personas ( 2 ! % ) . 

En el para le lo m u n d o de la enseñanza se observan igua lmente estas 
tendenc ias , espec ia lmente en la p re fe renc ia p o r la i m p a r t i c i ó n de 
c o n o c i m i e n t o s globales, de m o d o que puedan real izar e lecc iones 
e n t r e los d iversos c o n t e n i d o s de acue rdo a sus p rop ias p r e f e r e n 
cias, antes que la i m p a r t i c i ó n de una enseñanza m u y especial izada 
p e r o más p r e d e t e r m i n a d a en sus con ten idos . 

Se ha e s t a b l e c i d o i g u a l m e n t e en el m u n d o j uven i l una acusada 
t e n d e n c i a a v ia ja r , a es tab lece rse en d i f e r e n t e s lugares o c o n o 
c e r g e n t e de var iadas c u l t u r a s , en de f in i t i va una t e n d e n c i a ca
rac te r i zada p o r t r a t a r de e v i t a r el e n r a i z a m i e n t o y ap rend i za j e 
en una so la c u l t u r a , ba jo p a r á m e t r o s h o m o g é n e o s . La r a z ó n de l 
e s t a b l e c i m i e n t o y c o n s o l i d a c i ó n de esta t e n d e n c i a es tá en q u e 
és ta a b r e aún más al i n d i v i d u o la pos ib i l i dad de p e r s o n a l i z a r su 
c o n d u c t a y su m o d o de ser p o r el m é t o d o de a d o p t a r una p a r t e , 
s i e m p r e aque l la e leg ida p o r e l p r o p i o i n d i v i d u o , d e cada lugar o 
c u l t u r a q u e c o n o c e . A d e m á s , de v ia jar , el j o v e n o rgan i za sus 
viajes p o r su c u e n t a (62 %) al m a r g e n de agencias q u e d e t e r m i 
nen lo q u e d e b e o n o d e b e c o n o c e r , o los t i e m p o s q u e d e b e 
d e d i c a r a e l l o . 

C e n t r a m o s en las ac t i tudes del j oven en su re lac ión c o n su e n t o r 
no , el de r e m a r c a r su p re fe renc ia p o r las n o r m a s y h o r a r i o s 
f lex ib les, suscept ib les de var iac ión c o n f o r m e a las necesidades 
prop ias , aun en el t raba jo , espacio que t r a d i c i o n a l m e n t e ha s ido 
v incu lado a la r ig idez, o , en genera l al d o m i n i o de la o p i n i ó n de 
que es p re fe r ib le que se respe ten los deseos y d e r e c h o s de cada 
u n o , s o b r e va lo res c o m o la discipl ina y la a u t o r i d a d , o p i n i ó n que 
llega a ag rupar a un 70 % de los jóvenes . 

Esta vocac i ón a u t o n o m i s t a se ex t i ende a t o d o s aquel los aspectos 
de la v ida que resu l ten signif icat ivos para el i nd iv iduo . La salvaguar
da de lo p r o p i o e n t r e los jóvenes los l leva a re la t iv izar e! va lo r de 
las mayor ías a la h o r a de i m p o n e r s e en las d iscusiones, de tal m o d o 
que tan só lo un 18 % de los jóvenes c ree suf ic iente esta pos ic ión 
para i m p o n e r una dec is ión , cua lqu iera que fue ra ésta. El lo sin duda 
d o t a de un n u e v o sen t i do al c o n c e p t o de democ rac ia , que e n t r e 
los jóvenes se ve r e f o r z a d o en la p r o t e c c i ó n de las minor ías y de 
las pos ic iones d i ferenciadas, a l tamente valoradas, más allá del he
c h o de cons t i t u i r se c o m o un m e r o m é t o d o eficaz de c o n s t i t u i r y 
persegu i r ob je t i vos comunes . 
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D e n t r o de este m a r c o , resu l ta t a m b i é n i m p o r t a n t e el hecho de 
que más de la m i t ad de los jóvenes a f i rma haber e x p e r i m e n t a d o 
sus mayo res e m o c i o n e s en p rocesos de c o n t e m p l a c i ó n y éxtasis 
ind iv idual , ta les c o m o marav i l la rse p o r la natura leza, y en genera l 
d i s f ru ta r y sen t i rse p leno a t ravés de la pe rcepc ión de f e n ó m e n o s 
no sociales y expe r ienc iados de mane ra p r i o r i t a r i a m e n t e ind iv idual . 
H o y más que nunca, la au to r rea l i zac ión del i nd i v iduo t i ene un 
ca rác te r m a r c a d o p o r la sub je t iv idad, es dec i r , p o r la v ivenc iac ión 
de lo c o t i d i a n o de a c u e r d o a los p a r á m e t r o s p r o p i o s de ac tuac ión , 
y p o r la t ras lac ión del m u n d o i n t e r i o r hacia el e x t e r i o r . Y si b ien 
e l lo se da espec ia lmente c o m o m a r c o para la re lac ión c o n aquellas 
personas c o n las que i n te racc ionamos en un m o m e n t o u o t r o de 
nues t ra v ida co t id iana , es c o n t e m p l a d o t a m b i é n p o r el i nd i v iduo 
c o m o un m o d o en sí m i s m o de v ivenc iac ión de la real idad en el 
que se da un r e d e s c u b r i m i e n t o de l d i s f ru te y goce a u t o e x p e r i e n -
c iados. 

Son n u m e r o s o s los ind icadores que nos hablan de l f o r t a l e c i m i e n t o 
de todas aquel las exper ienc ias q u e son vividas de m o d o esencia l 
m e n t e ind iv idua l . As í , es d e destacar el e levado es tab lec im ien to en 
so l i ta r io de aquel los que abandonan el hogar m a t e r n o , que llega 
hasta el 30 %. O , igua lmente , el más bien bajo n ú m e r o de personas 
que estab lecen re lac iones asentadas de pareja. U n sustancial 41 % 
de los jóvenes carece h o y de pareja, al que d e b e m o s sumar o t r o 
4 4 % que la t i e n e desde un re la t i vamente pequeño p e r í o d o de 
t i e m p o que n o r m a l m e n t e n o p e r m i t e un es t r echam ien to de f in i t i vo 
de los lazos. Pe ro t a m b i é n resu l ta in te resante reseñar la ta rd ía 
edad en que es tos lazos de pareja comienzan a hacerse p resen tes . 
N o es s ino a p a r t i r de los 25 años que comienza a darse un n ú m e r o 
i m p o r t a n t e , casi un c u a r t o de los ind iv iduos , c o n una re lac ión de 
pareja estabi l izada, du rade ra , n ú m e r o que en cua lqu ie r caso sigue 
s iendo sus tanc ia lmente m e n o r que el de aquel los que ca recen de 
cua lqu ie r t i p o de re lac ión de pare ja, ya adqu ie ra ésta un ca rác te r 
estabi l izado o c i rcunstanc ia l Estos ind icadores n o hacen s ino de 
n o t a r el r echazo del j o v e n de h o y hacia aquel los lazos que, c o n 
respec to a o t r a s personas, impl ican una ces ión i m p o r t a n t e a la h o r a 
de e fec tuar cua lesqu iera e lecc iones v i ta les, d e n t r o de un m a r c o de 
alta va lo rac ión de su ind iv idua l idad que lo incl ina hacia una p o d e 
rosa inc l inac ión a m a n t e n e r , o cuando menos de no p e r d e r fác i l 
m e n t e , la capacidad de seguir desa r ro l l ando de m o d o s is temát i co 
las diversas e lecc iones vi ta les de m o d o persona l izado 8. 

D e hecho , la p r o p i a pe rsona se cons t i t uye c o m o c r i t e r i o básico 
para d i r ig i r la adqu is ic ión de las f idel idades que van a d i r i g i r y 

8 Lo cual explica también el auge y separación tempranos ent re los matr imonios 
juveniles. 
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d e t e r m i n a r en c i e r t os m o m e n t o s las dec is iones de los ind iv iduos. 
Para dos t e r c i o s de los jóvenes lo p r i m e r o resu l ta an te t o d o la 
f ide l idad hacia las p rop ias ideas u o r i en tac iones , pasando a un 
segundo p lano t a n t o el r e s t o de personas c o m o s o b r e t o d o las 
grandes teo r i zac iones sociales, c o m o las rel igiosas, que an taño 
establecían los c r i t e r i o s a los que debía seguir f i e lmen te el ind iv i 
d u o . H o y p o r el c o n t r a r i o , la est i l izac ión de la c o n d u c t a exige la 
conf ianza en la bondad de las p rop ias o r i en tac iones y e lecc iones, 
y c o m o consecuenc ia , an te la elevada var iab i l idad ex te rna , hacer 
caso de u n o m i s m o antes que de los demás, de las p rop ias y 
persona les cosmov is iones , se con f igu ra c o m o la m e j o r garant ía 
para el l o g r o del c o m p o r t a m i e n t o más adecuado. C o m o conse 
cuenc ia de e l lo , las mismas p reocupac iones inmediatas del ind iv i 
d u o t i e n d e n a cen t ra r se igua lmente s o b r e la p r o p i a persona , d o 
m i n a n d o aquellas c o m o el t r a b a j o y pa ro , o los es tud ios e n t r e los 
más jóvenes , que t i e n e n una inc idenc ia f u n d a m e n t a l m e n t e ind iv i 
dua l , f r e n t e a o t ras p reocupac iones que impl ican a o t ras personas 
en m a y o r med ida , c o m o la fami l ia , la pareja, o s o b r e t o d o , aspectos 
soc iopo l í t i cos , c o m o la just ic ia , la po l í t ica u o t ras que e ran más 
c o m u n e s en generac iones an te r i o res . 

A lgunas i m p o r t a n t e s cons ide rac iones deben ser, sin e m b a r g o , rea
lizadas en aras de una c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n de estas acusadas 
tendenc ias ind iv idua l izadoras. El c o n c e p t o de ind iv idua l i smo ha 
s ido f r e c u e n t e m e n t e asoc iado a una lógica v i ta l a t ravés de la cual 
el i nd i v iduo se co l oca f r e n t e a los o t r o s bajo c r i t e r i os c o m p l e t a 
m e n t e c o m p e t i t i v o s y avasal ladores de estas o t r a s personas c o m o 
m o d o p r i m o r d i a l para l og ra r los ob je t i vos marcados . Sin e m b a r g o , 
la o r i e n t a c i ó n indiv idual is ta p o s t m o d e r n a n o parece imp l icar en 
m o d o a lguno que el j o v e n t i enda de m o d o para le lo hacia un c i e r t o 
ens im i smamien to que de r i ve en su a is lamien to social , ni t a m p o c o 
parece c o n d u c i r l o hacia cua lesquiera f o r m a s de desv iac ión o aso-
c iabi l idad. 

A n t e s b ien , lo r e a l m e n t e cons ta tado es que el deseo de r e c o n o c i 
m i e n t o social de esta est i l izac ión personal izada de la v ida co t id iana 
que carac ter iza al j o v e n de h o y se cons t i t uye c o m o un e l e m e n t o 
fundamen ta l s o b r e el que , p o r e l lo , g i ra t a m b i é n su c o n d u c t a . 
D i c h o de o t r o m o d o , al m i s m o t i e m p o que el i nd i v iduo personal iza 
su v ida co t id iana , necesi ta, y ex ige, r e s p e t o y r e c o n o c i m i e n t o para 
esos m o d o s de ex is tenc ia , ya de t r aba jo , ves t i do , e x p r e s i ó n , o 
cua lqu ie r o t r o de e l los que p o d a m o s imaginar. Só lo p a r t i e n d o 
desde esta cons ta tac ión puede c o m p r e n d e r s e que n o resu l ten en 
abso lu to i ncompat ib les las altas necesidades de jus t i f i cac ión de la 
c o n d u c t a que , p o r un lado, p resen tan los co lec t i vos juveni les , c o n 
la más i m p o r t a n t e aún necesidad de est i l izac ión v ivenc ia l , p o r el 
o t r o . 
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Es en razón de estas cons ta tac i ones q u e debe ev i ta rse r e f e r i r s e 
a los m e c a n i s m o s de ind iv idua l i zac ión del c o m p o r t a m i e n t o ya 
c o m o p lasmac iones c o n c r e t a s de na rc i s i smo juven i l ( pues to que 
los p r o c e s o s de es t i l i zac ión v ienen a c o m p a ñ a d o s de v o l u n t a d de 
r e c o n o c i m i e n t o soc ia l ) , ya t a m b i é n c o m o f o r m a s m o d e r n a s de 
desv iac ión soc ia l , pues, ta l y c o m o v e n i m o s seña lando, la p é r d i d a 
de leg i t im idad de los a n t e r i o r e s m o d e l o s conduc tua les h o m o g é 
neos y de va l idez un ive rsa l , c o n d i c i ó n sine qua n o n para que ésta 
pud ie ra darse , c o n d i c i o n a la impos ib i l i dad del análisis en es tos 
t é r m i n o s . Pérd ida que es, en de f in i t i va , la causa de la apa r i c i ón 
de es te i nd i v i dua l i smo , s i e m p r e e n t e n d i d o ba jo los p a r á m e t r o s 
que h e m o s seña lado. Es la l a b o r c o n j u n t a e in teg rada de d i f e r e n 
tes p r o c e s o s desde una r e d de re lac iones persona les que se 
apoya en una mu l t i p l i c i dad de i den t i dades , d i f e ren tes , var iadas y 
hasta c o n t r a d i c t o r i a s , la g loba l i zac ión del m u n d o y el cons igu ien 
t e c o n t i n g e n t e de var iab i l i dad al a lcance de t o d a pe rsona , o el 
c u m p l i m i e n t o de cada vez más va r iados ro les asoc iados a de f in i 
c iones s o b r e su c u m p l i m i e n t o cada vez más var iadas lo que ha 
c o n d u c i d o de m o d o inev i tab le hacia esta pe rsona l i zac ión y es t i 
l izac ión de la c o n d u c t a que h o y ca rac te r i za los m o d o s de v ida 
juven i les , i m p i d i e n d o a s i m i s m o q u e pueda es tab lecerse esta va
r iab i l idad c o m o una desv iac ión s o b r e una h o m o g e n e i d a d ya ine
x i s t e n t e . 

En def in i t iva, la alta va lo rac ión que p resen ta la persona l izac ión y 
est i l ización de la v ida co t id iana de acue rdo a c r i t e r i os p r o p i o s , con 
p re tens ión de val idez p o r t a n t o só lo para u n o m i s m o , es sin lugar 
a dudas el rasgo más carac te r ís t i co de la j uven tud actual . Es la 
nues t ra una j u v e n t u d enra izada en el desc réd i t o de la razón un i 
versal , única y abso lu ta , y afianzada en el m u n d o de lo mú l t i p le y 
re la t i vo . Una j uven tud que, pa r t i c ipando de una mul t ip l i c idad de 
verdades, se c o n d u c e hacia la d iscrepancia y la pr ivac idad, es dec i r , 
hacia la c reenc ia en la leg i t imidad de las verdades pr ivadas s o b r e 
las co lect ivas. Lo que n o qu ie re dec i r que , en su i n t e n t o de 
i nvo luc rac ión social , n o busque so luc iones que son , aun a tend iendo 
a espacios parciales, compar t i das soc ia lmente , ya que el i nd iv iduo 
par t ic ipa en un p r o c e s o de in te rsub je t i v izac ión de la v ida co t id iana 
que le faci l i ta, espec ia lmente a los jóvenes , esta búsqueda de 
conex iones con los demás. 
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D e n u e v o l a f a m i l i a 

U na de las cons ta tac iones más palpables a las que se llega de m o d o 
r e c u r r e n t e en p rác t i camen te la to ta l i dad de las invest igaciones 
actuales que impl ican un es tud io de los es t ra tos juveni les de nues
t r a soc iedad cons is te en la cada vez más ta rd ía edad en la que el 
i nd i v iduo abandona el hogar fami l iar para establecerse de m o d o 
independ ien te , de cua lqu iera de los m o d o s posib les en nuestras 
sociedades, ya en so l i t a r io , c o n un g r u p o de amigos, c o n el c o m 
pañero /a , o del m o d o que ha se rv ido t r a d i c i o n a l m e n t e c o m o pue r 
ta hacia esta independ izac ión , la boda. Lo c i e r t o es que , en el 
m o m e n t o actual , casi un 80 % de los jóvenes de 18 a 29 años 
conv ive con sus padres , po rcen ta je que alcanza casi el 9 0 % para 
aquel los m e n o r e s de 24 años, en una s i tuac ión sin p receden tes 
comparab les . 

Esta querenc ia del j oven actual p o r el hogar fami l iar ha s ido i n te r 
p re tada desde d i fe ren tes y enf rentadas perspect ivas. Por un lado, 
conoc ida esta rea l idad, desde algunos sec to res sociales se a f i rma 
que la vocac i ón de independenc ia que en algunos m o m e n t o s an te 
r i o res parecía de algún m o d o consustancia l al m o d o de ser juveni l 
se revela a h o r a c o m o ausente o , al m e n o s , desplazada de las 
p reocupac iones fundamenta les de los jóvenes . Según esta línea de 
i n t e r p r e t a c i ó n de este hecho , nos encon t ra r í amos p resenc iando 
algo así c o m o una sue r te de in fant i l i smo, cuya base estaría cons t i 
t u i da p o r ia ex is tenc ia de p rob lemas en la asunc ión de responsa
bi l idades. El j oven de hoy , a f i rman , se encuen t ra in fant i l izado, pues
t o que renunc ia a su independ izac ión dado que ésta conl leva una 
paralela asunc ión de una ser ie de responsabi l idades sociales que 
n o está d ispues to a admi t i r , ya que la educac ión pa te rna excesiva
m e n t e p r o t e c t o r a y comprens i va instalada en las soc iedades m o 
dernas lo ha incapac i tado para e l lo . 

Esta o r i e n t a c i ó n basa su a rgumen tac ión en el c o n c e p t o de e m a n 
c ipac ión , según el cual t o d a pe rsona debe necesar iamente ve rse 
invo luc rada en un p r o c e s o de desv incu lac ión de los lazos de de 
pendenc ia que lo unen a su famil ia, un p r o c e s o crucia l que da c o m o 
resu l tado el su rg im ien to de la persona in tegra l , adu l ta , f r e n t e al 
j o ven desresponsab i l i zado. La adu l tez , o lo que es lo m i s m o según 
estos p a r á m e t r o s , la inserc ión social c o m p l e t a del i nd i v iduo , só lo 
puede darse desde una pos ic ión e c o n ó m i c a m e n t e i ndepend ien te , 
un a u t o g o b i e r n o un ido a esta pos ic ión económica , y el estab lec i 
m i e n t o de esta pe rsona en un hogar i ndepend ien te 9. Esta asunc ión , 

9 Puede encontrarse una or ientación de este t ipo en el Informe juventud en España 
(1988:21 y ss), según el cual la emancipación, entendida bajo estos tres parámetros, 
«es condic ión necesaria para el desarrol lo normal del proceso de inserción social». 
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la Inevl tabi l ldad de la independ izac ión física c o m o paso a n t e r i o r a 
la f o r m a c i ó n adu l ta e in tegrada, es la que cabe rebat i r , p a r t i e n d o 
de que los m i s m o s m o d o s de inserc ión sociales han evo luc i onado 
n o t a b l e m e n t e d u r a n t e los ú l t imos años. Ello n o significa que p r o 
blemas c o m o la fal ta de l iqu idez e c o n ó m i c a juveni l no p r o v o q u e n 
de hecho p rob lemas en este p r o c e s o de inserc ión social , (c ie r ta 
m e n t e ex is ten tales p rob lemas , l legando a ser r ea lmen te i m p o r t a n 
tes, ta l c o m o ve íamos cuando hablábamos del h o m b r e l i be r t o ) s ino 
más bien que éste no v iene ya tan d i r e c t a m e n t e d e t e r m i n a d o p o r 
estos p a r á m e t r o s , desaparec iendo esta asoc iac ión es t recha e n t r e 
adu l tez e i ndepend izac ión . 

D e hecho , f i j ando c o m o base de la i n t e rp re tac i ón de nues t ra 
j uven tud esta asunc ión , se llega a una d e f o r m a c i ó n de la c o m p r e n 
sión de esta j u v e n t u d que carac ter iza buena pa r te de los repo r ta jes 
y debates al r espec to en los med ios de comun i cac ión . N o s e n c o n 
t r a m o s ante la e t i que tac ión del j o v e n c o m o narc iso y, p a r t i e n d o 
de e l lo , s o b r e t o d o an te la e t i que tac ión del j oven hedon is ta y 
nihi l ista, del j o v e n incapaz de adaptarse a las n o r m a s y p r inc ip ios 
sociales, que busca tan só lo el p lacer persona l , la c o m o d i d a d , que 
busca e n c o n t r a r t o d o hecho , t o d o fáci l , que exige una so luc ión 
pre fabr icada para los p rob lemas que se le puedan p resen ta r , y que , 
p o r t o d o e l lo , se a r r i n c o n a en el á m b i t o de una e s t r u c t u r a fami l iar 
que , bajo la p res ión de los impu lsos l ibera l izadores de nuest ras 
cu l turas m o d e r n a s , faci l i tar ía este t i p o de paraguas ant isoc ia l . 

N u e s t r a i n t e r p r e t a c i ó n del en cua lqu ie r caso cons ta tado hecho del 
a la rgamien to de la conv ivenc ia d e n t r o de la e s t r u c t u r a fami l iar , 
resu l ta sin e m b a r g o opues ta a esta t e o r i z a c i ó n de c la ro s igno 
n e o c o n s e r v a d o r , pues to que p a r t i m o s de la r u p t u r a de la asocia
c ión antes necesar ia e n t r e adu l tez y emanc ipac ión l0. Ta l c o m o 
hemos avanzado a n t e r i o r m e n t e , esta r u p t u r a es necesar ia de 
acue r do a los camb ios obse rvados en nuestras sociedades en los 
c r i t e r i os que s i rven para def in i r el c o n c e p t o de adu l tez , que hoy , 
en nues t ra o p i n i ó n , debe cons t i t u i r se c o m o la d ispos ic ión y capa
cidad para o r i e n t a r en t é r m i n o s integrales la v ida del i nd i v iduo de 
m o d o persona l i zado. Ello e v i d e n t e m e n t e nos l leva a una de f in ic ión 
de la j u v e n t u d la cual es aquí cons ide rada c o m o un p e r í o d o per 
f ec tamen te in tegrab le en la edad adu l ta (aunque n o necesar iamen
te , o en t o d o s los casos), y carac ter izada p o r lo t a n t o n o c o m o un 

Sin emancipación no puede haber, según esta corr iente, una asunción de las 
funciones adultas y una ampliación consecuente de las responsabilidades. 
10 Lógicamente, también nos situamos f rente a la suposición de esta teor ización 
de que la excesiva permisividad social y sobreprotecc ión paterna de los hijos 
provoque la desresponsabilización de la juventud. La falta de validez de esta 
suposición será evidenciada a lo largo de esta investigación, y específicamente a 
lo largo de este apartado, part iendo del hecho de la disolución de los grandes 
modelos socializadores que ya hemos ido avanzando. 
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es tad io i n f e r i o r y p r e v i o a ésta, s ino def in ib le más bien p o r sus 
e l emen tos subcu l tu ra les p r o p i o s , sus cosmov is iones repar t idas in 
t e r sub je t i vamen te , o sus m o d o s par t icu lares de e n t e n d e r su re la
c ión con los o t r o s y el papel que estos juegan en sus prop ias vidas 
( G D V ) . 

En el m a r c o del camb io de una soc iedad m o d e r n a a o t r a de signo 
p o s t m o d e r n o d e b e m o s rechazar la i n t e r p r e t a c i ó n que observa en 
la pers is tenc ia de los jóvenes en el dom ic i l i o fami l iar un r e t r o c e s o 
en t é r m i n o s de etapas de desa r ro l l o carac te r i zado p o r la p reva-
lencia de e l e m e n t o s in fant i lo ides y hedonis tas en su c o m p o r t a m i e n 
t o . D e a c u e r d o a es tos cambios , el en foque anal í t ico pasa del 
c o n c e p t o de emanc ipac ión del i nd iv iduo , que v iene de f in ido en 
t é r m i n o s de a u t o g o b i e r n o e c o n ó m i c o e independ izac ión física del 
hogar , al c o n c e p t o de a u t o n o m í a , de a c u e r d o al cual c o b r a n i m 
po r tanc ia la l i be r tad en el uso de t i e m p o s , el t i p o c o n c r e t o de 
re lac iones e x t r a e in t ra fami l ia res , las c o s t u m b r e s y háb i tos co t id ia 
nos, y s o b r e t o d o , los m o d o s de asunc ión y v incu lac ión c o n el 
m u n d o e x t e r i o r , espec ia lmente con la soc iedad en la que esta 
persona v ive. En o t r a s palabras, énfasis en los e l emen tos de pe r 
sonal ización (o au tonom izac i ón ) s o b r e los de desv incu lac ión (o 
emanc ipac ión) . Y es p rec i samen te respec to del segu im ien to de 
estos ind icadores d o n d e , ta l c o m o v e r e m o s , qu ieb ra la i n t e r p r e t a 
c ión in fant i lo ide del j oven de h o y " , hac iéndose p o r el c o n t r a r i o 
mani f ies tos los e l e m e n t o s que marcan su inserc ión social adul ta. 

Ev iden temen te , no todas las i n te rp re tac iones re fe ren tes a la j uven 
t u d de h o y p o n e n su énfasis sob re la desresponsabi l izac ión de 
éstos. Po r el c o n t r a r i o , algunas de las más habituales señalan que 
la vocac ión de independenc ia sigue cons t i t uyéndose c o m o una 
p r e o c u p a c i ó n fundamenta l de los jóvenes de hoy , s iendo en tonces 
c ier tas var iables soc ioes t ruc tu ra les las únicas causantes de este 
re t raso en el a b a n d o n o del hogar fami l iar . Más especí f icamente, 
estas i n te rp re tac iones enfat izan que los e levados índices de pa ro , 
espec ia lmente ar ra igados en los sec to res juveni les ya que inc iden 
s o b r e t o d o e n t r e aquel los sec to res de la pob lac ión demandan tes 
de su p r i m e r e m p l e o , imp iden a los ind iv iduos, o al m e n o s la 
re t rasan, la t o m a de una dec is ión sob re el abandono de este hogar 
y la búsqueda de h o r i z o n t e s p r o p i o s alejados de la p r o t e c c i ó n 
paterna. Estarían t a m b i é n impl icadas o t ras var iables, tales c o m o el 
i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o de la edad de esco lar izac ión, que p r o v o c a 
la ex tens ión en el t i e m p o de la s i tuac ión de dependenc ia e c o n ó -

11 Queremos remarcar que mientras la pr imera or ientación marca la condición 
social juvenil y adulta del individuo, la segunda permi te una solapación de ambas 
condiciones, siendo el per íodo juvenil definido, no f rente a la adultez en términos 
de responsabilidad, sino en té rminos identif icación de características culturales 
propias. 
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mica fami l iar , o c o m o el c rec ien te r e t r aso , c u l t u r a l m e n t e c o n d i c i o 
nado, de la edad m a t r i m o n i a l , que t r a d i c i o n a l m e n t e se cons t i tu ía 
c o m o el e l e m e n t o d e t o n a d o r de esta desv incu lac ión. 

Es i ndudab le q u e es tos p r o b l e m a s , e n t r e los q u e destaca la fa l ta 
de es tab i l idad e c o n ó m i c a , son un i m p o r t a n t e f a c t o r de p r e o c u 
pac ión e n t r e los j ó v e n e s , así q u e e l lo n o p u e d e s ino d e r i v a r en 
s i tuac iones de i n t e r i n i d a d hogareña , a la espe ra del anhe lado 
a u t o m a n t e n i m i e n t o e c o n ó m i c o . D e h e c h o , es ta p r e o c u p a c i ó n 
afecta, en su h o r i z o n t e d e i ndepend i zac i ón f ísica, a dos t e r c i o s 
de aque l los q u e pe rs i s t en en la conv i venc ia c o n los pad res , al 
t i e m p o que es te p o r c e n t a j e se i n c r e m e n t a a m e d i d a q u e los 
j óvenes van a u m e n t a n d o en su edad . El j o v e n l i b e r t o , c o n d i c i o 
nado en su a u t o n o m í a , se hace a t r a v é s de es te i n d i c a d o r p a t e n t e 
en t o d a su i n tens idad . 

N o obs tan te , s o m o s de la o p i n i ó n de que estas var iables soc ioes-
t r uc tu ra les , aun s iendo m u y i m p o r t a n t e s c o m o fac to res exp l i ca t i 
vos , no son p o r sí solas suf ic ientes para aclarar p o r qué se da este 
f e n ó m e n o , ya que parecer ía necesar io para el c u m p l i m i e n t o de esta 
h ipótes is la cons ta tac ión de una v o l u n t a d del i nd i v iduo j o v e n de 
e fec tuar este sa l to en un m o m e n t o dado , más b ien p r ó x i m o en el 
t i e m p o que a le jado (d i r íamos inc luso que i nmed ia to ) , que sin e m 
bargo se ver ía r e p r i m i d a p o r una t e r c a real idad que imped i r ía 
el l o g r o de los med ios necesar ios para log ra r la deseada i ndepen 
dencia. 

N o parece ser és te sin e m b a r g o el caso de nues t r a j u v e n t u d . A l 
c o n t r a r i o , si b ien es c i e r t o que los j óvenes man i f ies tan una c i e r t a 
v o l u n t a d de i ndepend i za rse , ésta apa rece n o o b s t a n t e s i tuada en 
un h o r i z o n t e idea l izado al t i e m p o q u e separada de l m o m e n t o 
p resen te , de m o d o que en a b s o l u t o resu l ta c o n t r a p r o d u c e n t e de 
cara a una de f i n i c i ón de esta s i t uac ión de conv i venc ia en t é r m i n o s 
espec ia lmen te ó p t i m o s . Este, a n u e s t r o e n t e n d e r el e l e m e n t o 
más r e p r e s e n t a t i v o de esta n o v e d o s a s i t uac ión , nos l leva a p r o 
p o n e r un c a m i n o que p u e d e c o n s i d e r a r s e de a lgún m o d o i n t e r 
m e d i o r e s p e c t o a las a n t e r i o r e s o r i e n t a c i o n e s exp l i ca t i vas , aun 
sin de ja r de c o n s i d e r a r q u e , c i e r t a m e n t e , las var iab les s o c i o e s -
t r u c t u r a l e s a las q u e h e m o s h e c h o m e n c i ó n t i e n e n c i e r t o peso 
especí f ico . 

Lo c i e r t o es que hasta un 30 % de los jóvenes - q u e se eleva hasta 
un destacable, 40 % en el g r u p o de 18 a 24 a ñ o s - se rea f i rma en 
la v o l u n t a d de re t rasa r el m o m e n t o de la separac ión del hogar . Si 
t e n e m o s en cuen ta además el g r u p o de indecisos, puede obse rva r 
se que en ambas categorías de edad , aunque espec ia lmente e n t r e 
los más jóvenes , los p rob lemas e c o n ó m i c o s se s i túan en un según-
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d o p lano en el m o m e n t o de exp l i car el a la rgamien to de la c o n v i 
vencia del j oven c o n su e n t o r n o fami l iar l2. 

U n segundo hecho es de destacar, con f igurándose inc luso, a nues
t r o en tende r , c o m o más signi f icat ivo al r espec to que el a n t e r i o r 
m e n t e exp l i cado . Si b ien el po rcen ta je es algo m e n o r que el de 
aquel los que estud ian o están en pa ro , e n t r e ios que t raba jan 
d o m i n a igua lmente la pers is tenc ia en el hogar fami l iar , m o d o de 
v ida que afecta al 64 % de el los ( p o r un 90 % e n t r e los que estud ian 
y un 73 % e n t r e los que están en s i tuac ión de pa ro labora l ) . D e 
hecho , las d i ferencias e n t r e estos g rupos só lo comienzan a ser 
v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e s a pa r t i r de los 26 años (espec ia lmen
t e si la c o m p a r a c i ó n la es tab lecemos e n t r e t raba jadores y parados) , 
a pesar de lo cual sigue destacándose el hecho de que , en el g r u p o 
de edad que va desde los 24 hasta los 29 años, todavía la m i tad de 
los que t raba jan sigan conv i v i endo en el hogar fami l iar . 

Puesto que , c o m o v e m o s , las var iables soc ioes t ruc tu ra les no bas
tan para exp l i ca r el f e n ó m e n o de la pers is tenc ia en el hogar fami l iar , 
d e b e r e m o s escarbar en aquellas mo t i vac iones subyacentes, e x t e n 
didas soc ia lmen te , capaces de exp l icar g loba lmen te , es dec i r , su 
p e r p o n i é n d o s e en su caso a o t ras , tales c o m o las s o c i o e s t r u c t u r a 
les señaladas, en qué consis te este f r e n o en la independ izac ión física 
de los jóvenes en nues t ra soc iedad. 

Pa r t i r emos de un hecho pa r t i cu l a rmen te i m p o r t a n t e . Este cons is te 
en que la sensación de b ienestar y agrado e x p e r i m e n t a d a en la 
conv ivenc ia p a t e r n o fi l ial es c o m ú n a la gran mayor ía de los j ó v e 
nes. Esta o p i n i ó n , hab i tua lmen te relegada a un segundo p lano en 
el m o m e n t o de la i n t e r p r e t a c i ó n del c o n j u n t o de op in iones de los 
jóvenes, debe p o r el c o n t r a r i o adqu i r i r el rango de pr imacía f r e n t e 
a o t ras c o m o la v o l u n t a d idealizada de salir del hogar o s o b r e el 
resu l tado de cues t i ona r s o b r e los m o t i v o s mani f ies tos de que n o 
se abandone el hogar en caso de que se con t i núe en él . En p r i m e r 
lugar, debe r e c o r d a r s e que de tene rse en estas cues t iones puede 
s u p o n e r o l v i da r las mo t i vac iones la tentes que subyacen bajo este 
cons ta tado m o d o de v ida. Y en segundo lugar, y es to pensamos es 
aún más i m p o r t a n t e , n o d e b e m o s o lv ida r que estas dos cuest iones, 
las respuestas a los dos ind icadores p lanteados a n t e r i o r m e n t e , 
a t ienden en real idad a la ideal idad de un f u t u r o más bien le jano, y 
e l lo j us tamen te en un m o m e n t o en que el p resen te adqu ie re una 
pos ic ión p r e d o m i n a n t e en las p reocupac iones de los jóvenes , acen
t uándose con e l lo de este m o d o la impo r tanc ia de la respuesta 

12 Concretamente, tan sólo un 47 %, algo menos de la mitad del con junto de 
los jóvenes afirma que los problemas de liquidez económica son los que impiden 
su salida del hogar. 
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sob re el m o d o , pos i t i vo o negat ivo, en que se v ive la co t id ian idad , 
una de cuyas mayo res exp res iones resu l ta ser p rec i samen te la 
re lac ión que el i nd i v iduo establece c o n las personas que habi tan 
bajo su m i s m o t e c h o . 

Es p o r e l lo que d e b e m o s e n t e n d e r c o m o espec ia lmente i m p o r t a n 
te que casi un 8 0 % de los jóvenes sea de la o p i n i ó n de que , en 
cond ic iones de n o r m a l i d a d , es en a r m o n í a fami l iar c o m o el j oven 
puede v iv i r de m e j o r m o d o , cons ta tándose además en este sen t ido 
la n o ex is tenc ia de d i ferencias signif icativas e n t r e aquel los jóvenes 
que todav ía v iven en el d o m i c i l i o fami l ia r y aquel los que gozan ya 
de una pos ic ión independ ien te . Igua lmente , si a t e n d e m o s a las 
categorías de o c u p a c i ó n , puede ve rse as im ismo que, e n t r e aquel los 
ind iv iduos que están t raba jando , el po rcen ta je de los que p resen tan 
esta cruc ia l o p i n i ó n s o b r e la conv ivenc ia in t ra fami l ia r 13 p rác t i ca
m e n t e se man t i ene . T o d o e l lo es i m p o r t a n t e , pues to que enfat iza 
que este paso n o se v ive ya c o m o una r u p t u r a en el paso de un 
estadio i n fe r i o r , el in fant i l , a u n o supe r io r , el de la adu l tez , s iendo 
o t r o s los c r i t e r i o s que lo marcan . 

C u r i o s a m e n t e , si e x a m i n a m o s c ó m o se c o m p o r t a n al r espec to el 
g r u p o de m e n o r edad (18 a 24 años) y el de m a y o r edad (25 a 29 
años), o b s e r v a r e m o s que resul ta ser este ú l t i m o el que mani f iesta 
mayores pre ferenc ias p o r el m o d o de v ida in t ra fami l iar , r e d u c i é n 
dose el rechazo hasta t an só lo el 20 % de estos ú l t imos , al t i e m p o 
que aumen ta el r e p a r t o de porcen ta jes e n t r e las e lecc iones t o t a l 
m e n t e favorab les y pa rc ia lmen te favorab les. En nues t ra o p i n i ó n 
es to no hace s ino c o n f i r m a r nues t ra i n t e r p r e t a c i ó n , pues to que es 
p rec i samente en el m o m e n t o en que el f u t u r o ideal del que h e m o s 
hablado se acerca hac iéndose p resen te - j u s t o cuando com ienza a 
hacerse prec isa la puesta en prác t ica aquellas ideal izaciones que 
marcaban una v o l u n t a d de independ izac ión f í s i ca - cuando se hace 
más mani f iesta la p re fe renc ia p o r los m o d o s de v ida estab lec idos 
a l r e d e d o r de la conv ivenc ia in t ra fami l iar . 

Este n o v e d o s o p u n t o de vista de la re lac ión in t ra fami l ia r , y del 
consecuen te a la rgamien to de la conv ivenc ia , debe ser anal izado a 
la luz del p r o c e s o de p o s t m o d e r n i z a c i ó n de nuestras soc iedades, 
es to es, de la novedosa leg i t imidad de lo mú l t i p le y parcial en 
nues t ra cu l t u ra . N u e s t r a soc iedad, impl icada en este p r o c e s o de 
p o s t m o d e r n i z a c i ó n , p r o v o c a que el i nd iv iduo se vea i n m e r s o en 
una s i tuac ión de s imu l tane idad de marcos cu l tu ra les y de agentes 
de socia l ización incompat ib les e n t r e sí, m a r c o en el cual n inguno 
de estos m a r c o s y agentes goza de una pos ic ión hegemón ica p o r 
su capacidad de leg i t imac ión incond ic iona l . As í pues, n o puede ni 

13 Concre tamente un 75 % de los individuos de este grupo es de esta opin ión. 
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debe , conceb i r se una s i tuac ión de fal ta de repe t i c i ón de m e r o s 
m a r c o s de socia l ización c o m o un signo de d e s c o m p o s i c i ó n juven i l , 
o , igua lmente , c o m o i nd i cado r de una a b a n d o n o in fant i lo ide de las 
responsabi l idades impuestas al i nd i v iduo desde el p u n t o de v ista 
de su par t i c ipac ión e i nse rc ión en el m u n d o adu l t o . 

El m u n d o p o s t m o d e r n o , ca ren te del paraguas h o m o g e n e i z a d o r 
p r o p i o de la m o d e r n i d a d , obl iga al i nd i v iduo a r e c r e a r su p r o p i a 
iden t idad , a c rea r su p r o p i o mecan i smo de c o n e x i ó n e n t r e él 
m i s m o y la soc iedad, e l ig iendo, e n t r e la maraña de d i fe ren tes , 
var iadas y desintegradas pos ib i l idades ex is ten tes - e s dec i r , de va
lo res , ac t i tudes , sen t im ien tos o c o m p o r t a m i e n t o s - , aquellas que 
puedan i r r esu l t ando las más adecuadas a su ta lante co t i d i ano . 
Pe ro , la necesidad de una c reac ión de ia p r o p i a cosmov i s i ón an te 
la fal ta de una única guía g l oba lmen te vál ida al alcance del i nd i v iduo , 
n o qu ie re dec i r de n ingún m o d o la d e s c o n e x i ó n de este i nd i v iduo , 
de l j o v e n , de su m e d i o socia l . La in ic iat iva, p o r pa r te del i nd i v iduo , 
de r e c r e a r su c o s m o s persona l y d i fe renc iado , en lugar de acep ta r 
ac r í t i camen te y pas ivamente el c o s m o s social ex i s ten te en el ex 
t e r i o r c o n f o r m a d o p o r su m e d i o amb ien te , n o o c u r r e a t ravés de 
la r u p t u r a c o n ese e n t o r n o , s ino que, al c o n t r a r i o , necesi ta de la 
presenc ia signif icat iva de és te , p rec i samen te a t ravés de aquel los 
e l e m e n t o s capaces de d o t a r so l idez a este p r o c e s o , es dec i r , 
necesi ta en este p r o c e s o del e n t o r n o fami l iar y, en su caso, de las 
amistades más cercanas. 

El i n d i v i d u o , el j o v e n , e n f r e n t a d o a una s i tuac ión de insegur idad 
p r o v o c a d a p o r esta neces idad de a d o p c i ó n de un es t i l o de v ida 
p e r s o n a l i z a d o o r i g i nada en la m e n c i o n a d a f r a g m e n t a c i ó n de los 
m o d e l o s a segui r pos ib les , en un m o m e n t o de indec is ión e n g e n 
d r a d o en el i n t e n t o de c r e a c i ó n de l eg i t im idad r e s p e c t o del 
c o m p o r t a m i e n t o p r o p i o y d i f e r e n c i a d o d e r i v a d o de ta l p r o c e s o 
de se lecc ión , t i e n d e hacia ios n ichos socia les que le d e n o t a n 
f am i l i a r i dad , e s t o es, se d i r i ge hacia los c r i t e r i o s y espac ios , ya 
f ís icos, socia les o c o m p o r t a m e n t a l e s , q u e han gu iado su p r o d u c 
c i ó n de e x p e r i e n c i a . As í , el j o v e n , d e s a m p a r a d o en la c r e a c i ó n 
de su i d e n t i d a d busca p r e c i s a m e n t e en su e n t o r n o h o g a r e ñ o el 
espe jo a n t e el cual se r capaz d e i den t i f i ca r su p r o p i a c o n s t r u c 
c i ó n , los e l e m e n t o s q u e le dan s e n t i d o y p e r m i t e n esa d i f e r e n 
c iac ión c o n r e s p e c t o al m u n d o socia l e x t e r i o r . Busca, en de f i n i 
t i va , el m a r c o a t r a v é s de l cual l legar a a u t o l e g i t i m a r esta c o n s 
t r u c c i ó n persona l i zada . 

El hogar surge a este e fec to c o m o aquel la i ns t i t uc ión a t ravés de 
la cual el i nd i v iduo puede c o n t r a s t a r su c reac ión , gracias al c o n o 
c i m i e n t o de las claves de la c o m u n i c a c i ó n ex is ten tes en este á m 
b i t o , es dec i r , a t ravés de la exper ienc ia adqu i r i da en la conv ivenc ia 
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cot id iana, exper ienc ia que , salvo casos e x t r a o r d i n a r i o s , se acumula 
du ran te la infancia y adolescencia casi e n t e r a m e n t e en este á m b i t o 
de comun icac ión . Este e n t o r n o p r ó x i m o garant iza y val ida en 
ú l t i m o t é r m i n o lo c r e a d o o r e c r e a d o p o r u n o m i s m o . U n uno 
m i s m o que necesi ta de un espejo social - p u e s t o que esta c o s m o -
v is ión debe ser val idada para se rv i r de c o n e x i ó n c o n los d e m á s - , 
cuyas claves de i n t e r p r e t a c i ó n sean conoc idas y manejadas, y n o 
confusas o in t raduc ib ies . La querenc ia hacia el m e d i o fami l iar c o n 
t iene en ese sen t i do la garantía insust i tu ib le de la conf ianza que 
p r o p o r c i o n a la p r o p i a exper ienc ia del r iesgo pe rsona lmen te asu
m i d o en este m a r c o , aun s iendo éste m í n i m o y c o n t r o l a d o , al 
t i e m p o que evi ta al i nd i v iduo la necesidad de la e x p l o r a c i ó n c o n 
t inua y es tér i l en busca de nuevos c r i t e r i os que guíen su c o n e x i ó n 
con los demás. 

Lóg icamente , para que la i ns t i t uc ión fami l iar pueda c u m p l i r esta 
i m p o r t a n t e f unc ión deben de p r o d u c i r s e en ella cambios t rascen 
dentales que afectan a la lógica que t r a d i c i o n a l m e n t e guiaba su 
f unc i onam ien to , camb ios as im ismo asociados al p r o c e s o de pos t 
m o d e r n i z a c i ó n cu l tu ra l que afecta a nuest ras sociedades. D i c h o de 
o t r o m o d o , el c u m p l i m i e n t o de esta novedosa func ión p o r pa r te 
de la ins t i tuc ión fami l iar só lo es pos ib le desde el m o m e n t o en que 
ha desaparec ido la capacidad soc ia l izadora p r i m e r o y coe rc i t i va 
después de esta i ns t i t uc ión , en el m i s m o p r o c e s o de d e s c o m p o s i 
c ión y des in tegrac ión de los sistemas de leg i t imac ión sociales h o 
mogéneos y universales que r igen para el c o n j u n t o de la soc iedad. 

V i s t o desde es te p u n t o de v is ta , la u t i l i zac ión r e c u r r e n t e de esta 
i ns t i t uc i ón c o m o espe jo socia l n o d e b e e n t e n d e r s e t a n t o c o m o 
una asunc ión y a p r e h e n s i ó n de l h e c h o fami l ia r de cua lqu ie r 
m o d o , e n t e n d i d a c o m o mal m e n o r an te la impos ib i l i dad de a d o p 
c ión de o t r o s r e f e r e n t e s en un m u n d o deso rgan i zado , s ino más 
bien c o m o una a p e r t u r a hacia la pos ib i l i dad de una p e r t e n e n c i a 
s ingular del j o v e n d e n t r o de esta un idad de conv i venc ia , que 
inc luye p o r e l lo cua lqu ie ra de los e l e m e n t o s del m o s a i c o social 
e x t e r i o r , e leg idos de a c u e r d o a p a r á m e t r o s p r o p i o s y n o f a m i 
l i a r m e n t e c o n d i c i o n a d o s . As í , desde el p u n t o de v is ta de l papel 
de la i n s t i t u c i ó n fami l ia r , ésta resu l ta c o m p l e t a m e n t e a c o r d e h o y 
c o n las o r i e n t a c i o n e s ind iv idua l is tas q u e r igen en la j u v e n t u d en 
las soc iedades p o s t m o d e r n a s . E x p l i q u e m o s más a f o n d o la c o m 
pat ib i l idad e n t r e i n s t i t u c i ó n fami l ia r y la p rác t i ca y c o n s t r u c c i ó n 
del a u t o m o d e l o . 

Puesto que, c o m o pa r te in tegran te de un m u n d o en el que br i l lan 
p o r su ausencia las grandes rac ional idades homogéneas , to ta l i za 
doras y universales, la fami l ia se ve impos ib i l i tada para t r a n s m i t i r 
un m o d e l o , que n o posee, as im ismo h o m o g é n e o , ya de c o n d u c t a 
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c o m o s o b r e t o d o va lo ra t i vo , el i nd iv iduo n o só lo n o necesi ta un 
a le jamien to de este e n t o r n o para log ra r al menos un p e q u e ñ o 
margen de iden t idad d i ferenc iada, s ino que, p o r el c o n t r a r i o , acude 
a él para afianzar, desde el r e f ue rzo y el c o n o c i m i e n t o d i r e c t o de 
las impl icac iones de su c o n d u c t a y sus e lecc iones que le p r o p o r 
c iona la c o m p l e t a conc ienc ia de las claves que guían en este 
e n t o r n o las re lac iones sociales, su p r o p i o p r o c e s o de rec reac ión 
de un c o s m o s u est i lo de v ida d i fe renc iado , p e r o t a m b i é n adecua
d o , es dec i r , au to leg i t imado . 

Esta c o m p a t i b i l i d a d só lo es pos ib le , p o r t a n t o , p o r c ó m o quedan 
d e t e r m i n a d a s en la soc iedad p o s t m o d e r n a los m o d o s de re lac ión 
p a t e r n o f i l ia les. Si o b s e r v a m o s la fami l ia c o m o un f e n ó m e n o 
m u l t i d i m e n s i o n a l que agrupa los c o m p o n e n t e s asoc ia t i vo , c o n -
sensual , f unc i ona l , n o r m a t i v o , a fec t i vo y el r e f e r e n t e a o b j e t i v o s , 
lo re levan te de l m o m e n t o p r e s e n t e cons is te en q u e f r e n t e a un 
m o m e n t o a n t e r i o r en que la u n i ó n fami l ia r se f u n d a m e n t a b a en 
la cen t ra l i dad de los c o m p o n e n t e s n o r m a t i v o y consensua l , es 
dec i r , en la neces idad de c o m p a r t i r n o r m a s , c reenc ias , ac t i t udes , 
va lo res y o b j e t i v o s , h o y p r e d o m i n a una s i tuac ión de t o l e r a n c i a 
n o r m a t i v a , cuya neces idad se exp resa ú n i c a m e n t e a t r avés de un 
a c u e r d o bás ico a l r e d e d o r de la conv i venc ia co t i d i ana que deja 
sin e m b a r g o f ue ra el r e s t o de pautas de c o n d u c t a del j o v e n . Ya 
nos r e f i r a m o s a dec is iones labora les y / o es tud ian t i l es ; h o r a r i o s , 
c o s t u m b r e s ; c o m p o r t a m i e n t o s y re lac iones ex t ra fam i l i a res ; e 
ideo logías y o p i n i o n e s genera les , t o d a s estas pautas nos hablan 
i gua lmen te de la c r e c i e n t e a u t o n o m i z a c i ó n juven i l , una vez que 
son dejadas de lado en t o d a s ellas las re lac iones paternof iHales 
de t i p o v i c a r i o , p o r las que se i n ten ta o r i e n t a r a los h i jos p o r las 
p rop ias me tas y u top ías , o d e rechazo , p o r esta r e l ac i ón que se 
v ive c o m o algo n o buscado e i n c o h e r e n t e c o n la p r o p i a o r i e n t a 
c i ó n . 

Pero , s o b r e t o d o , destaca en esta nueva s i tuac ión el hecho de que, 
de cara a la un ión fami l iar , c o b r a n fuerza los aspectos asoc iat ivos, 
exp resados a t ravés de la va lo rac ión de la i n te r re lac ión in t ra fami l ia r 
p o r sí m isma, y a fect ivos, que inc luye al c o m p o n e n t e func iona l 
(serv ic ios, asistencia) aunque i n t e r p r e t a d o t amb ién en estos t é r m i 
nos, a l r e d e d o r de los sen t im ien tos hacia los m i e m b r o s . H o y des
tacan e l e m e n t o s de par t i c ipac ión e invo luc rac ión en las tareas 
fami l iares, el r e c o n o c i m i e n t o y el a fec to , más que el i n t e r c a m b i o y 
devo luc i ón e c o n ó m i c a , la dependenc ia o la r e p e t i c i ó n del m o d o de 
v ida, o va lo res o c o m p o r t a m i e n t o s específ icos, e l emen tos estos 
que no der i van s ino en c o n t r o l social in t rafami l iar . Esto es, f r e n t e 
a s i tuac iones de adaptac ión un i la tera l , hoy ambas par tes son capa
ces de va r ia r sus p u n t o s de v is ta en la i n te racc ión , l legándose al 
p u n t o de que inc luso el aprendiza je , ta l que , p o r e j emp lo , el 
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r e fe r i do a los avances t ecno lóg i cos c o m o la i n fo rmá t i ca , l legue a 
t o m a r el sen t i do de hi jos a padres. 

N o s e n c o n t r a m o s p o r t a n t o ante una autén t ica evo luc ión cu l tu ra l 
que nos ha t ras ladado desde una so l idar idad in t ra fami l ia r que 
pod r íamos de f in i r c o m o mecánica, basada en los c o m p o n e n t e s 
consensual , n o r m a t i v o y de ob je t i vos , a o t r a de t i p o o rgán i co , es 
dec i r , f undamen tada s o b r e t o d o en los e lemen tos asociat ivos, 
funcionales y a fect ivos l igados a esta i ns t i t uc ión , es to es, una 
so l idar idad d e t e r m i n a d a p o r un t i p o de re lac ión que p o d e m o s 
cons ide ra r c o m o satel izada, es to es, caracter izada p o r una autono-
mización asociada. Y n o an te lo que algunos au to res (Serald, 1992: 
140, 379) en t i enden c o m o despres t ig io del papel de padre de r i vado 
de una c o r r i e n t e cu tu ra l de l ibera l izac ión (las co r r i en tes l iber tar ias 
del 68 esenc ia lmente) que c o n v i r t i e n d o cua lqu ier pos ic ión de au
t o r i d a d en un p r o b l e m a social , l leva a los padres a ac tuar c o n 
m i e d o y r e t r a i m i e n t o en la educac ión de sus h i jos, o l v i d a n d o o 
hac iendo de jac ión de sus func iones . 

D e acue rdo a t o d o e l lo , d e b e r e m o s d is t ingui r , en t é r m i n o s t íp icos , 
dos pe r íodos d is t in tos r espec to del papel jugado p o r la fami l ia y 
sus e fec tos s o b r e la emanc ipac ión del ind iv iduo . N o q u e r e m o s 
desde luego e x t e n d e r n o s en este sen t i do a t o d o s los m o d o s de 
re lac ión in t ra fami l ia r que h i s t ó r i c a m e n t e hayan p o d i d o ex is t i r , s ino 
ún icamente d i fe renc ia r , al e fec to de nues t ra invest igac ión, el papel 
jugado p o r la fami l ia en el p e r í o d o que inc luye el paso de la 
soc iedad m o d e r n a a la soc iedad p o s t m o d e r n a , y las consecuencias 
acarreadas en el c a m b i o respec to del p e r í o d o de pers is tenc ia de 
los jóvenes en el hogar fami l iar : 

I . Par tamos, al r espec to de este papel , de la ident i f i cac ión de un 
p r i m e r m o m e n t o , al que p o d r í a m o s l lamar m o d e r n o , en el que se 
le i m p o n e al i nd i v iduo una c o m p l e t a ident i f icac ión con el m o d e l o 
d o m i n a n t e soc ia lmen te o , al m e n o s , c o n aquel ex i s ten te en la 
subcu l tu ra p r o p i a de su e n t o r n o e x t e n s o , y en el que p rec isamente , 
cualesquiera que f ue ren es tos m o d e l o s , éstos se mani festaban con 
especial fue rza en su d o m i n i o a t ravés del papel jugado p o r la 
ins t i tuc ión fami l iar . Respec to de las impl icac iones que e l lo acar rea
ba s o b r e la edad med ia de a b a n d o n o del d o m i c i l i o fami l iar en los 
jóvenes, puede a f i rmarse que e l lo daba lugar a un dob le p r o c e s o 
que, en cua lqu ie r caso, en cua lqu iera de sus dos ve r t i en tes , d e r i 
vaba en desenlaces semejantes r espec to del p r o b l e m a que aquí nos 
ocupa: 

A . U na p r i m e r a de r i vac ión de es te mecan ismo de socia l izac ión 
consist ía en la acep tac ión p o r pa r te del i nd iv iduo de este t i p o de 
cu l tu r i zac ión h o m o g é n e a , aquel la que se efectúa sob re la base de 
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c r i t e r i o s p rác t i camen te p rede f in idos en su t o t a l i d a d , lo cual en 
t o d o caso exigía f i na lmen te del i nd i v iduo una independ izac ión t e m 
prana que p e r m i t i e r a la adaptac ión de algunos de estos c r i t e r i o s 
de re lac ión c o n la soc iedad a sus caracter ís t icas p rop ias , o al m e n o s 
la adaptac ión de estos c r i t e r i o s a aquellas caracter ís t icas que la 
na tura l evo luc ión social hacían prop ias de la generac ión j o v e n , y 
que , dado el ca rác te r h o m o g é n e o que d is t ingue a estos m o d e l o s , 
podían c o n t r a s t a r f u e r t e m e n t e c o n las de generac iones an te r i o res . 
En def in i t iva, esta socia l izac ión h o m o g é n e a y to ta l i zan te p r o v o c a b a 
que p r e p o n d e r a r a n los e l e m e n t o s de independ izac ión s o b r e aque
l los de apego, que aun ex is ten tes , debían queda r necesar iamente 
en un segundo p lano. 

B. La segunda pos ib i l idad t íp ica en el c o m p o r t a m i e n t o emanc ipa
d o r del j oven consist ía en una c o m p l e t a r u p t u r a c o n este á m b i t o 
de socia l ización fami l iar , lo que de t o d o s m o d o s conduc ía al ind i 
v i d u o a su in tegrac ión en d e t e r m i n a d o s g r u p o s o subcu l tu ras , a 
m e n u d o def in idos soc ia lmen te c o m o desviados, p e r o en cua lqu ie r 
caso carac ter izados p o r p r o p o r c i o n a r igua lmente ai i nd i v iduo una 
c o s m o v i s i ó n c o m p l e t a de ia real idad que este debía hacer suya sin 
p r o v o c a r i m p o r t a n t e s a l te rac iones en ella, es dec i r , sin i n t en ta r 
p r o y e c t o s de persona l izac ión que pud ie ran de r i va r en la r u p t u r a 
de la homogene idad que caracter izaba t a m b i é n la subcu i tu ra de 
este g r u p o . 

En lo que a n o s o t r o s nos afecta, lo i m p o r t a n t e es que ambas 
pos ic iones conduc ían al i nd i v iduo , de m o d o m a y o r i t a r i o , a un 
a b a n d o n o t e m p r a n o del hogar fami l ia r en busca de una adaptac ión 
más per fec ta de cua lqu iera de estas cosmov is iones homogéneas y 
de vocac ión un iversa l , ya estuv iesen éstas en mayor ía o en una 
pos ic ión m i n o r i t a r i a , a su p r o p i a persona l idad o ta lante . Cua lqu ie ra 
que fuese su e lecc ión , o cua lqu iera la subcu i tu ra en la que se 
in tegrara , parec ida o d i ve rgen te de la fami l iar , ésta f i na lmente venía 
a i m p o n e r al i nd i v iduo una separac ión del hogar hasta en tonces 
p r o p i o , t a n t o más c u a n d o los i n ten tos de a u t o n o m i z a c i ó n c o m p o r -
t amen ta i y responsab i l i zac ión, bajo este m o d e l o , podían fác i lmen te 
ser pe rc ib idos nega t i vamente , c o m o un a le jamien to in tegra l , y ser 
seguidos de un r e f o r z a m i e n t o del c o n t r o l fami l iar y de un cons i 
gu ien te con f l i c t o y t e n s i ó n en las re lac iones cot id ianas l4. 

2. U n segundo m o m e n t o , al que l l amaremos p o s t m o d e r n o , en el 
que el i nd iv iduo , el j o v e n , an te la fal ta de m o d e l o s de vocac ión 
universal que le guíen en su in teg rac ión soc ia l , debe est i l izar su 
iden t idad . En es tos t é r m i n o s , c r e e m o s que debe destacarse c o m o 

14 Imposición estructural de una separación y degradación de relaciones intra-
familiares, deben quedar separados en lo que aquí respecta. 
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i m p o r t a n t e i nd i cador de esta novedosa s i tuac ión el hecho de que 
hoy , dos t e r c i o s de la j u v e n t u d española no sea capaz de de f in i r 
su p rop ia ident idad a t ravés de g r u p o s homogene izan tes que antes 
podían serv i r de guía ev iden te s o b r e la conduc ta , tales c o m o heavy, 
m o d , ar t is ta o c o m p r o m e t i d o , s ino que tan só lo lo hace a t ravés 
de categorías ocupac iona les general is tas que deno tan la p r e p o n d e 
rancia de la ind iv idual idad s o b r e el g r u p o , tales c o m o t raba jador , 
es tud ian te o n o r m a l . 

El j oven de hoy habi ta un m u n d o en el que han casi desaparec ido 
las categorías cer radas que a veces asemejaban t r opas , e n t r e ellas 
las l lamadas t r i bus urbanas, categorías que le p r o p o r c i o n a b a n sus 
esquemas de conduc ta , expecta t ivas y va lores , e inc luso a tuendo , 
co lo res , gestos o lenguaje, p o r estar d i s t r i bu ido t o d o e l lo h o m o 
géneamente p o r t o d o el g r u p o al que él per tenec ía y c o n el cual 
se ident i f icaba, cua lqu iera que fue ra éste ( ex t r a l im i t ándonos del 
g r u p o de pares, t a m b i é n la fami l ia en su concepc ión m o d e r n a ) . 

H o y , p o r el c o n t r a r i o , el j oven se encuen t ra ante un mosa ico de 
posib i l idades todas ellas parciales, y que afectan ún icamente a 
aspectos l im i tados de su ex is tenc ia , p o r lo que se ve ob l igado a 
est i l izar sus e lecc iones, debe personal izar las al margen de m a c r o -
g rupos ( inex is tentes) y de macro iden t i f i cac iones con el los ( i m p o 
sibles). Puede dec i rse p o r t a n t o que la búsqueda de la ident idad 
ha s ido hoy , en el m u n d o juven i l , subjet iv izada y conve r t i da en 
personal y a u t o o r i e n t a d a l5. D e acue rdo a e l lo , cada u n o de los 
ind iv iduos real izará sus e lecc iones co inc id iendo c o n algunos g rupos 
y p r e m o d e l o s sociales en algunas de éstas, p e r o d i ve rg iendo en 
o t ras muchas, p o r lo que estas e lecc iones personales, espec ia lmen
t e las asociadas al c o m p o r t a m i e n t o co t i d iano , se asemejarán e n t r e 
ellas (las de d i fe ren tes ind iv iduos) más p o r sus vocac iones genera
les, p o r sus ta lantes, sus mo t i vac iones y gustos co t id ianos , que p o r 
el hecho de c o m p a r t i r grandes g r u p o s de va lores y esquemas de 
conduc ta ce r rados . 

As í pues, lo i m p o r t a n t e es que en este p roceso , y al c o n t r a r i o que 
en los m o m e n t o s an te r i o res , el i nd iv iduo necesi ta de su e n t o r n o 
p r ó x i m o , ya desposeído de su p o d e r homogene izan te y en ese 
sen t ido t amb ién c o e r c i t i v o , para log ra r una rea f i rmac ión , un r e 
f ue r zo , una segur idad en la rec reac ión de esta ident idad pe rsona
lizada. La famil ia, c o m o dec imos , llega a conve r t i r se en este p r o 
ceso en un espejo p e r f e c t o , u n o de los pocos cuyas señales el 

15 La insatisfactoria comprensión de este fenómeno es lo que conduce a algunos 
autores a desarrol lar hipótesis sobre la deficiente identif icación de los jóvenes 
con el grupo, la confusión de identidades, y sobre t o d o , la falta de valores de los 
jóvenes de hoy. Ver po r ejemplo J. Arana & J . L. Carrasco (1980: 95-8), donde 
se desarrollan estas tesis que han sido poster io rmente ampliamente adoptadas. 
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ind iv iduo es capaz de i n t e rp re ta r , un espejo que le devue lve la 
imagen de su p r o p i a rec reac ión . As í pues, esta f unc ión querenc ia l 
de la fami l ia, esta f unc ión de e n t o r n o capaz de d o t a r al i nd iv iduo 
de segur idad, de exper ienc ia , al que el ind iv iduo r e t o r n a para 
e fec tuar sus e lecc iones personal izadas, es la que p r o v o c a al t i e m p o 
un a la rgamien to del p e r í o d o de conv ivenc ia paternof i l ia l , despo jado 
ya en buena med ida de las tens iones que an taño podían resque
brajar la. Es pos ib le a f i rmar en consecuenc ia que en e l lo res ide el 
m o t i v o de esta pers is tencia, es to es, en que hoy n o só lo n o es 
p rec iso escapar de este e n t o r n o para lograr una persona l izac ión 
de la exper ienc ia , s ino que se hace inc luso necesar io regresar a él 
para asegurar la, c o n v e r t i d o ya el á m b i t o fami l iar en p u n t o de a p o y o 
a t ravés del cual el j o ven puede e x p l o r a r y aden t ra rse c o n m a y o r 
faci l idad en el cada vez más d i la tado y c o m p l e j o m u n d o social . 

En vista de t o d o e l lo , puede a f i rmarse que la necesidad de inde-
pend izac ión , en tend ida en t é r m i n o s e c o n ó m i c o s y físicos esencia l 
m e n t e , que se const i tu ía hab i tua lmente c o m o la más i m p o r t a n t e 
seña de iden t idad de las generac iones juveni les an te r i o res , hasta el 
p u n t o de que para algunos au to res ambos e l emen tos resul taban 
consustancia les l6, ha s ido aho ra sust i tu ida p o r un d e s a r r o l l o a l te r 
na t ivo del j oven a t ravés de d i fe ren tes p rocesos de persona l izac ión 
y de est i l izac ión del c o s m o s y v ida p r o p i o s , que resu l tan para le los 
y compat ib les con la conv ivenc ia in t ra fami l iar . U n d e s a r r o l l o que 
p o d e m o s cons ide ra r c o m o h e r m a n o del p r i m e r o , desde el m o 
m e n t o en que cump le , aunque de un m o d o más in tenso , c o n un 
m i s m o o b j e t i v o v i ta l , el de ind iv idual izac ión y rea l izac ión c o m o 
persona. N o s e n c o n t r a m o s p o r t a n t o con una sus t i tuc ión carac te 
r izada p o r el c a m b i o de los med ios personales y de las cond ic iones 
cu l tura les que pos ib i l i tan la consecuc ión de este ob je t i vo , que só lo 
cambia quizás en t é r m i n o s de in tensi f icac ión cuant i ta t iva y o r i e n 
tac ión cual i ta t iva, p e r o en n ingún caso con una pé rd ida o de jac ión 
de este o b j e t i v o , ta l y c o m o a m e n u d o pueda a f i rmarse desde 
d i fe ren tes sec to res sociales. 

D e a c u e r d o a este esquema surge de nuevo e n t r e el j o ven una 
h ipe rva lo rac ión de los padres. Los va lores de r espe to y cu idado 
de los padres aparecen c o m o m u y i m p o r t a n t e s en la casi t o ta l i dad 
de los jóvenes , al t i e m p o que la gran mayor ía c ree e je r ce r una 
p r e o c u p a c i ó n y es fuerzo co t id ianos en el c u m p l i m i e n t o de este 
ob je t i vo . T a n só lo un I I % de los jóvenes de hoy n o prac t ican un 
es fuerzo s igni f icat ivo en pos de la consecuc ión de este o b j e t i v o , y 
lo que es aún más i m p o r t a n t e , tan só lo un 2,5 % de el los piensa 

16 Así lo afirmaba K. Mannheim (1956: 161), para quien el impulso pr imar io de 
toda persona en su juventud lo const i tuye la búsqueda de distancia respecto del 
en to rno familiar. 
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que éste n o es un o b j e t i v o a cons ide ra r en la v ida del i nd i v iduo . 
Pe ro es remarcab le además que e l lo cons t i t uye un va lo r cons tan te 
en el c o n j u n t o del m u n d o juven i l , man i fes tándose de igual m o d o 
t a n t o para el g r u p o más j o v e n c o m o para el g r u p o de más edad. 

Las re lac iones paternof i l ia les parecen cons t ru i r se hoy más p o r el 
i n t e r c a m b i o que p o r el e n f r e n t a m i e n t o . Así , f r e n t e a la t rad i c iona l 
h ipótes is del e n f r e n t a m i e n t o dom ic i l i a r i o , hoy d e b e m o s o p o n e r la 
h ipótes is de la conv ivenc ia , única capaz de exp l i ca rnos en su c o m 
plej idad el a la rgamien to de la cohab i tac ión . 

L a t r a n s g r e s i ó n d e l a c o t i d i a n i d a d 

La noche es el habi tual t r a s f o n d o de casi t odas las re ferenc ias que 
se e fectúan para hablar de la j u v e n t u d h o y en día, y espec ia lmente 
de aquellas que son real izadas desde los med ios de c o m u n i c a c i ó n , 
hecho que a p r i m e r a v is ta pod r ía pa rece r pos ic ionarse a c o n t r a 
c o r r i e n t e de lo que aquí hemos v e n i d o señalando, lo cual n o es 
del t o d o c i e r t o . 

En un m o m e n t o a n t e r i o r hemos a lud ido al hecho de que, hac iendo 
caso de la o p i n i ó n mayo r i t a r i a de los jóvenes, la noche n o podía 
c o m p e t i r c o n el día, en t é r m i n o s generales, c o m o pr inc ipa l m o 
m e n t o de d i s f ru te . 

T A B L A 111 
P a r a d i s f r u t a r d e l a v i d a l a m e j o r p a r t e d e l d í a e s l a n o c h e 

% 

1. Es verdad . . . . 
2. N o lo tengo claro 
3. Es falso 
0. Ns/nc 

29 
26,3 
44,7 

0 

T O T A L 100,0 

Si b ien e s t o es c i e r t o , n o lo es m e n o s que la n o c h e o c u p a un 
lugar s e c u n d a r i o en los m o d o s d e v ida juven i les . D e h e c h o , al 
m i s m o t i e m p o una g ran m a y o r í a de es tos j óvenes desa r ro l l a una 
amp l ia v ida n o c t u r n a , d a d o que un 81 % de e l los a f i rma n o v o l v e r 
a casa antes de las 2-3 de la mañana, y q u e un i m p o r t a n t e g r u p o , 
i nc l u i do en el a n t e r i o r , espera u s u a l m e n t e hasta el a m a n e c e r para 
v o l v e r . 

N o menos s igni f icat ivo resu l ta en es te sen t ido el hecho de que un 
4 7 % de los j óvenes a f i rme salir a salas de f iesta de m o d o habi tual 



2 La juventud liberta 

los f ines de semana, des tacando además e n t r e éstos un i m p o r t a n t e 
g r u p o que lo hace de marcha con t i nua , y que el r es to , hasta 
p rác t i camen te c o m p l e t a r el t o t a l de jóvenes , r e c o n o z c a que t a m 
bién acude a este t i p o de locales, aun hac iéndo lo de m o d o m e n o s 
cons tan te . Po r lo t a n t o , parece cons ta ta rse que la noche ocupa un 
i m p o r t a n t e papel en la v ida del j o v e n . 

A pesar de esta apa ren te c o n t r a d i c c i ó n , ambos p r inc ip ios son 
c i e r t os y d o m i n a n la v ida juveni l s imu l táneamen te , lo que só lo 
puede deberse al s imp le hecho de que n o son c o n t r a d i c t o r i o s , de 
que n o se anulan u n o al o t r o , es dec i r , de que se c o r r e s p o n d e n a 
p lanos abso lu tamen te d i fe renc iados . 

El o c i o , en su m a y o r pa r t e , es un hecho habi tua l , i n teg rado abso
l u t a m e n t e en nues t ros m o d o s de v ida. En ese sen t i do , cons t i t uye 
un hecho co t i d i ano , que p e r t e n e c e al m u n d o de lo que hacemos, 
c o m o el t r aba jo y o t r a s facetas de nues t ra v ida, d ia r i amen te , de un 
m o d o que p o d r í a m o s cal i f icar inc luso c o m o r u t i n a r i o y r epe t i t i vo . 
T o m a m o s el café, v e m o s la te lev i s ión , l eemos el p e r i ó d i c o , char la
m o s c o n nues t ros amigos o d i s f ru tamos c o n nues t ra pare ja o 
nues t ros hi jos de m o d o n o r m a l y c o m o pa r t e consustancia l a 
nuest ras vidas. Este t i p o de o c i o n o cons t i t uye en sí m i s m o un 
h e c h o espec ia lmente e x t r a o r d i n a r i o en nuest ras vidas. En rea l idad, 
c o m o ta l , cons t i t uye un re f le jo más del t r i u n f o del en foque p r e 
sente c o m o as t r o d i r e c t o r de nuest ras existencias, ya que éste 
a s t r o p r o v o c a una c ie r ta m o t i v a c i ó n especial hacia este t i p o de 
d i s f ru te co t i d i ano o r d i n a r i o . 

La noche supone sin e m b a r g o la r u p t u r a de este t i p o de o c i o , 
con f igu rándose c o m o un e l e m e n t o de la v ida juveni l que t raspasa 
amp l i amen te las f r o n t e r a s de este c o n c e p t o . En ese sen t i do , no se 
t r a t a t a n t o de o c i o , c o m o de un p lano d i f e ren te , in tegra l , de las 
v ivencias cot id ianas del j o v e n , que ha a d q u i r i d o una mater ia l idad y 
lógica p rop ias separadas del o c i o , c o n lo cual n o c o m p i t e d i rec ta 
m e n t e con é l , salvo, a veces, p o r aquel los e l emen tos que son 
consustancia les a ambos , c o m o pueda ser el t i e m p o d ispon ib le , que 
resu l ta c i e r t a m e n t e l im i tado . 

Puede dec i rse que, c o m o el o c i o co t i d i ano , la noche se cons t i t uye 
c o m o la m á x i m a e x p r e s i ó n del t i e m p o p resen te , y supone la 
e levac ión de éste a su m á x i m a po tenc ia . Pe ro a d i fe renc ia de éste, 
y es to es lo que establece la línea de separac ión e n t r e ambos 
p lanos, la noche es tan p resen te que der iva en una suspensión 
c o m p l e t a del t i e m p o , con f igu rándose p o r e l lo f i na lmen te c o m o una 
au tén t i ca t ransg res ión de la co t i d ian idad . A base de f r e n a r de m o d o 
c o m p l e t o el t r e n del t i e m p o , la n o c h e se cons t i t uye en un escape 
de esta co t id ian idad , en un t i e m p o a jeno a la real idad habi tua l , c o n 
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el i m p o r t a n t e añad ido de que además n o suele t e n e r consecuencias 
i m p o r t a n t e s s o b r e ella. Salvo excepc iones , sucesos ajenos a su 
lógica n o r m a l de f u n c i o n a m i e n t o y que p o r e l lo m i s m o p o d e m o s 
cal i f icar c o m o singulares, nada en la noche ex is te para un después. 
Así , lo que la noche cons t i t uye para el m u n d o juveni l es, ante t o d o , 
una r u p t u r a respec to de la ru t i na r ia real idad cot id iana, t a n t o más 
cuando e l lo , nos gustaría r e m a r c a r este ú l t i m o aspecto , inc luye un 
escape de sus esquemas c o n t r o l a d o r e s . 

En el m u n d o p o s t m o d e r n o , la t ransgres ión, entendida c o m o el ele
m e n t o básico que ha serv ido para def in i r la esencia de la juventud 
t a n t o a lo largo de nuest ra h is tor ia c o m o incluso en la de sociedades 
comp le tamen te d i ferentes, ha cambiado de signo. Si bajo el as t ro 
i luminador del f u t u r o la t ransgres ión se conf iguraba desde el m u n d o 
juveni l c o m o el o f rec im ien to al c o n j u n t o de la sociedad de un ideal 
f u t u r o d ivergente de los pat rones oficiales, es decir , un ideal estable
c ido bajo el signo revo luc ionar io no ya só lo en su faceta pol í t ica o 
económica , sino sobre t o d o en la cu l tura l , con su desapar ic ión, la 
misma t ransgres ión ha deb ido cambiar de carácter. La t ransgres ión 
n o consiste ya en escapar de un t i e m p o f u t u r o que se prevé delez
nable de seguir las señas oficiales ofrecidas. N o consiste p o r t an to 
en una f o r m a de disidencia comp le ta respec to del con jun to de la 
sociedad y sus pat rones va lorat ivos, y no rmat i vos e inst i tucionales. 
A l con t ra r i o , bajo el en foque o r i e n t a d o r del t i e m p o presente es 
sobre t o d o de la p rop ia cot id ianidad y especialmente de las fuerzas 
de c o n t r o l social asociadas a ella, que o r ien tan de un m o d o a veces 
especialmente in tenso las más básicas relaciones sociales, de las que 
se hace prec iso escapar. D i c h o de o t r o m o d o , es la absoluta pr imacía 
de lo co t id iano en la cosmov is ión e intereses de los jóvenes de hoy 
la que hace incl inar sob re este p lano la manifestación de los c o m 
po r tam ien tos t ransgresores. 

La noche se cons t i t uye c o m o un c o n t e x t o signif icat ivo que es 
in te rsub je t i v izado en sus caracter ís t icas c o m o ta l , es dec i r , un 
c o n t e x t o en el que c o b r a sen t ido para el j oven este t i p o c o n c r e t o 
de t ransgres ión . Así , si escogemos unos cuantos ind icadores re fe
rentes a la v io lac ión de las n o r m a s cot id ianas en nuestras soc ieda
des, n o t a n t o aquellas def in idas en los cód igos legales, s o b r e t o d o 
el penal , c o m o aquellas re fe ren tes a los d is t in tos m o r e s sociales, 
o b s e r v a r e m o s ráp idamen te que ex is te una v incu lac ión e n t r e la 
ut i l izac ión del t i e m p o noche y el uso , o en su caso ap robac ión , de 
c o m p o r t a m i e n t o s l igados a la in f racc ión social , c o m p o r t a m i e n t o s 
que en o t r o s m o m e n t o s pueden ser def in idos soc ia lmente c o m o 
desviados. 

En n u e s t r o caso h e m o s e leg ido seis c o m p o r t a m i e n t o s que han s ido 
def in idos bajo el s igno de la desv iac ión de m o d o habi tual en nues t ra 
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soc iedad, espec ia lmente para el t i e m p o que p o d e m o s e n t e n d e r 
c o m o n o r m a l , es dec i r , el t i e m p o a jeno a la noche e n t e n d i e n d o 
ésta en su sen t i do s imbó l i co . Estos son c o n c r e t a m e n t e hacer el 
a m o r , b e b e r exces ivo a l coho l , c o n s u m i r drogas blandas, c o n s u m i r 
drogas duras , m e n t i r y ser inf ie l . Si c o m p a r a m o s a lo largo de estos 
ind icadores al g r u p o que casi n o sale p o r las noches c o n aquel que 
hace un uso in tenso de ella, obse rvamos que es p rec i samente en 
el segundo de estos g rupos en el que se hacen n o t o r i o s las 
ac t i tudes y c o m p o r t a m i e n t o s t ransgresores . 

T A B L A I V 
T r a n s g r e s i ó n s e g ú n n o c t a m b u l i d a d 

Noctámbulos No noctámbulos 

N o hacen el amor . . . , 
N o se pasan con alcohol 
N o han t omado hachís 
Drogas duras 
Ven mal ment i r 
Ven mal la infidelidad . , 

3 4 % 
5 8 % 
7 4 % 
9 0 % 
6 0 % 
43 % 

C o m o puede observa rse , en t o d o s los casos obse rvados el nivel 
de in f racc ión de los d i fe ren tes m o r e s sociales es m u y s u p e r i o r en 
el g r u p o de los más n o c t á m b u l o s respec to del de aquel los que no 
v ivencian la noche . 

D e b e m o s mat izar n o obs tan te la o r i en tac ión hacia lo co t i d i ano de 
la in f racc ión n o c t u r n a . El c o n c e p t o de t ransgres ión , t o m a d o desde 
su pos ic ión c o m o c o m p o n e n t e fundamenta l de la n o c h e , n o debe 
en tenderse en abso lu to c o m o un m o v i m i e n t o hacia una marg ina-
l idad ins t i tuc iona l basada en la i legalidad y la de l incuenc ia . Ello 
puede c o m p r e n d e r s e m e j o r si obse rvamos el hecho de que aque
l los c o m p o r t a m i e n t o s in f rac to res que, a d i ferenc ia de los a n t e r i o 
res, pe r t enecen al m u n d o de lo ex t r aco t i d i ano , c o m o r o b a r o 
matar , n o necesi tan sin e m b a r g o ser t ransgred idos , y de hecho n o 
p resentan esta asoc iac ión con la noche a la que nos h e m o s r e f e r i d o 
a n t e r i o r m e n t e . D i c h o de o t r o m o d o , este t i p o de c o m p o r t a m i e n 
t o s , tales c o m o la acc ión de causar algún t i p o de daño f ís ico a o t r a 
persona o el r o b o , son igua lmente rechazados, de m o d o además 
m a y o r i t a r i o ( r o n d a n d o el 80 % en t o d o s los casos), p o r ambos 
g rupos , t a n t o p o r el n o c t á m b u l o c o m o p o r el que apenas sale 
du ran te las noches. Ta l c o m o puede observarse , ambos g rupos 
repud ian m a y o r i t a r i a m e n t e ambas posibi l idades de v io lac ión n o r 
mat iva ins t i tuc iona l , y en genera l d i r e m o s que son rechazadas todas 
aquellas caracter izadas p o r su ex t raco t i d ian idad . 
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Por s u p u e s t o , n o pensamos que se deba i n t e r p r e t a r esta asoc ia
c ión en el s e n t i d o de q u e son los i nd i v i duos de p o r sí t r a n s g r e -
sores los q u e salen de m o d o hab i tua l p o r la n o c h e , m e n o s 
t e n i e n d o en c u e n t a su des tacado v o l u m e n , s ino , más b ien , que 
aquel los q u e v i venc ian es te t i e m p o par t i c ipan p o r e l l o de un 
m u n d o cada vez más d e t e r m i n a d o c u l t u r a l m e n t e para d a r cabida 
a esta t r a n s g r e s i ó n . Es ésta la que es consus tanc ia l al t i e m p o de 
la n o c h e , y es en ella en la que es tab lecen las pautas para que se 
dé. C o l o c a m o s así el papel de la n o c h e en el m u n d o juven i l ba jo 
la tes is básica de l análisis s i tuac iona l , según la cual el c o m p o r t a 
m i e n t o socia l n o p u e d e ser c o m p r e n d i d o f ue ra de la s i t uac ión 
en la cual o c u r r e . 

Según esta tes is , el c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o , en n u e s t r o caso el 
c o m p o r t a m i e n t o t r ansg reso r , acon tece en s i tuaciones sociales y es 
consecuenc ia de las fuerzas que o p e r a n en esas s i tuac iones, en este 
caso la noche en su sen t i do s imbó l i co . Estas fuerzas son las que 
marcan que la r u p t u r a se e fec túe en re lac ión c o n la co t id ian idad 
del i nd iv iduo , r espec to de la sobre in f luenc ia social que en ella 
pueda adqu i r i r su c o m p o r t a m i e n t o , p e r o n o respec to de su v i nc u 
lación n o r m a t i v a en el m a r c o legal ins t i tuc iona l . Para el lo la noche , 
c o m o c o n t e x t o s igni f icat ivo, c o n t i e n e una e s t r u c t u r a p r o p i a de 
dogmas, c r i t e r i o s de va lo rac ión , s imbología o gestos de so l idar idad 
e ident i f i cac ión, que pos ib i l i tan al i nd i v iduo d i r ig i rse p o r este cam i 
no m e n c i o n a d o . 

D e a c u e r d o a e l l o , t a m p o c o d e b e m o s c o m p r e n d e r el pape l de 
la n o c h e en el m u n d o j uven i l c o m o un m e r o m o m e n t o para el 
o l v i d o de las n o r m a s soc ia les , ya para el g o c e n ih i l i s ta o para 
una s u e r t e d e a u t o c o n t e m p l a c i ó n narc is is ta . A l c o n t r a r i o , es en 
esta suspens ión de l t i e m p o p r e s e n t e y de las reglas a él asoc ia 
das d o n d e el j o v e n e n c u e n t r a el c a m p o i d ó n e o para e j e r c i t a r s e 
fue ra de los p a t r o n e s es tab lec idos e x t e r i o r m e n t e a e l los c o m o 
adecuados . Es p o r e l l o q u e la n o c h e se ha c o n v e r t i d o ac tua l 
m e n t e en el m o v i l i z a d o r s i m b ó l i c o de t o d a s las fue rzas j uven i l es , 
en el m o m e n t o p o r exce lenc i a en el que c o b r a n v ida sus e l a b o 
rac iones c u l t u r a l e s , ya mus ica les , l i t e ra r i as , po l í t i cas , fes t i vas , o 
de c u a l q u i e r o t r o t i p o . D e ahí q u e se l legue a a f i r m a r q u e la 
n o c h e es el g r a n c a t a l i z a d o r para saber si una c iudad es tá al día 
y para saber si está b ien s i tuada en el r a n k i n g de la vangua rd ia 
p o s t m o d e r n a (Pu ig , 1986: 6 9 ) . P a r t i e n d o de es ta c o n s i d e r a c i ó n , 
pa rece e v i d e n t e q u e el c o m p o n e n t e t r a n s g r e s o r de la n o c h e 
debe ser e n t e n d i d o i n t e g r a d o en es te c o m p l e j o c o n t e x t o , y q u e , 
as im i smo , d e b e n t e n e r s e en c u e n t a , c u a n d o nos r e f e r i m o s a é l , 
t odas sus pos ib les imp l i cac i ones s o b r e las t endenc ias de c a m b i o 
y e v o l u c i ó n de la c u l t u r a g loba l de nues t ras soc iedades en un 
p lazo m e d i o . 
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La noche empieza para el joven cuando los adul tos, c o m o s ímbo lo 
de esa cot id ian idad y de las relaciones estandarizadas y sujetas a ro les 
predef in idos soc ia lmente, se acuestan, y t e r m i n a igualmente cuando 
éstos se levantan y ocupan de nuevo los espacios físicos. Permi te el 
deambular de los jóvenes en un m u n d o p r imo rd ia lmen te suyo, que 
les pe rm i t e in teracc ionar o r ien tados bajo la asunción de que só lo 
ex is ten ellos y sus ob je t ivos . En este sent ido , lo re levante de la noche 
radica en que logra suspender el t i e m p o no rma l en el que los adul tos 
t ienen cabida, en el que éstos par t ic ipan, pe rm i t i endo que se vuelva 
a r e t o m a r después, el t i e m p o no rma l , sin presentar var iaciones 
substanciales en los m o d o s de in te r re lac ión en t re ambos g rupos . La 
noche, y es to es lo i m p o r t a n t e en lo que aquí nos ocupa, no se 
inscr ibe en un i n ten to de sust i tuc ión de las claves de la cot id ian idad, 
s ino que más bien t iene que v e r con la c reac ión de un impás, de un 
i n t e r m e d i o en ésta y en sus e lementos pref i jados, en las no rmas que 
r igen para el t i e m p o n o r m a l , un impás que pe rm i t e p o s t e r i o r m e n t e 
re tomar las desde o t r a perspect iva más relajada. 

La noche , n o obs tan te , en su sen t i do s imbó l i co no puede darse en 
cua lqu ie r noche d e n t r o del ca lendar io , s ino que este m o m e n t o de 
a le jamien to de lo c o t i d i a n o v iene c o n d i c i o n a d o c u l t u r a l m e n t e a 
t ravés de nues t ra separac ión e n t r e t i e m p o de d ia r io , o e n t r e 
semana, y t i e m p o de f in de semana, separac ión que va p rogres iva 
m e n t e ensanchándose hasta c rea r t i pos de c o n d u c t a , de esparc i 
m i e n t o , y espacios de re lac ión c o n los o t r o s abso lu tamen te d i fe
renc iados , l og rando d o t a r de sen t idos d i fe ren tes a las acc iones de 
los ac to res según se re lac ionan en estas parcelas t e m p o r a l e s . 

As í pues, desde esta perspect iva situacional debemos en tender que 
só lo las noches de f in de semana, o en su caso las an te r io res a un día 
fest ivo, o incluso aquellas que p o r un m o t i v o de te rm inado se cons t i 
tuyan c o m o especiales aun afectando só lo a un g r u p o reduc ido l7, 
pueden establecerse c o m o el m o m e n t o i n t e rmed io p o r excelencia, y 
en ese sent ido desl igado, y p o r e l lo t ransgresor , d e n t r o de esa vivencia 
de la cot id ian idad, de lo ru t ina r io . Sólo bajo esta es t ruc tu ra s imból ica 
c o b r a sent ido la r u p t u r a de lo co t id iano que es considerada c o m o 
pr io r i ta r ia para el j oven t ras el t r i u n f o del p resente c o m o o r i e n t a d o r 
de sus vivencias. La pr inc ipal consecuencia que resul ta de el lo consiste 
en que cualquier i n ten to de l levar el c o m p o n e n t e t ransgresor (consi 
de rado p o r t a n t o en este c o n t e x t o en t é r m i n o s de normal idad y n o 
de inf racción normat i va ) , mani festado p o r p o n e r un par de e jemplos, 
en la t o m a de a lcohol o en ciertas fo rmas di rectas de «l igue», a o t ras 
noches físicas o a cualquiera o t r o s m o m e n t o s ajenos a los noc tu rnos , 

17 Aun este t ipo de días suelen tender a celebrarse inscritos en el per íodo del 
fin de semana. Así, cumpleaños, aniversarios, despedidas de so l tero, etc., no se 
celebran casi nunca en el día que corresponde, sino que se desplazan hasta el fin 
de semana para poder adoptar todas las características concretas de «la noche». 
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es cons iderado, también p o r el m u n d o juvenil que estamos t ra tando, 
más c o m o una f o r m a de desviación social - l o que lo conv ie r te al 
t i e m p o en m a r g i n a l - que c o m o una m e r a suspensión t e m p o r a l de las 
normas habituales. 

Es t amb ién de acue rdo a esta tesis s i tuacional que aun p o n i e n d o 
n u e s t r o énfasis en la noche d e b e m o s c o m p r e n d e r el fin de semana 
c o m o una un idad de t i e m p o c o m p l e t a que con t i ene al t i e m p o los 
e lemen tos de t ransgres ión , con f igu rados a l r e d e d o r de la noche , y 
los e l emen tos de un ión y p repa rac ión c o n la co t id ian idad , que se 
si túan a l r e d e d o r del d o m i n g o o en su caso del día fes t ivo c o r r e s 
pond ien te . N o en valde la mañana del d o m i n g o está dedicada 
m a y o r i t a r i a m e n t e p o r los jóvenes a d o r m i r y descansar (67 % 
cuando el t r aba jo n o lo imp ide ) , a los que d e b e m o s sumar i m p o r 
tantes g rupos s o b r e el t o t a l que si b ien no se dedican ún icamente 
a d o r m i r , sí que consagran su t i e m p o a act iv idades que p e r m i t e n 
hacer lo hasta bien e n t r a d o el día, c o m o pasear ( I 1,8 % ) . 

La t a r d e del d o m i n g o se in tegra p o r o t r a pa r te en este m o d e l o 
c o m o el m o m e n t o pre f i jado c u l t u r a l m e n t e en que comienzan a 
desaparecer los e l e m e n t o s mágicos de la noche y el ind iv iduo 
vuelve, de m o d o pau la t ino , a in tegrarse en su co t id ian idad, a 
asimi lar sus ro les habi tuales, a t ravés de un c o m p o r t a m i e n t o que, 
a la vez que in tegra lo suced ido en las horas an te r i o res , devue lve 
al j oven a su real idad sin con f l i c t o a t ravés de la práct ica de un t i p o 
de o c i o normal, ta l que pasear, hablar c o n los amigos, v e r c ine, v e r 
f ú t b o l , o p rac t i car el c o c o o n i n g v i e n d o la te lev is ión , l eyendo la 
prensa, o a t ravés de cua lqu ie r o t r o t i p o de o c i o hoga reño . 

Por o t r a pa r te , n o q u e r e m o s f inal izar este apar tado sin a b o r d a r 
algunas cons iderac iones que t i enen que v e r con la imagen social 
p r e d o m i n a n t e ex i s ten te s o b r e la j u v e n t u d y el uso n o c t u r n o , n o r 
ma lmen te teñ ida , a m o d o de fo tograf ías planas y un id imens iona les , 
p o r e l emen tos c o m o el sexo , la d roga , la imagen, la ve loc idad y los 
acc identes. 

El i n t e r m e d i o , y en n u e s t r o caso el n o c t u r n o en la co t id ian idad , al 
igual que el r e c r e o infant i l o cua lqu ie r o t r o t i p o de el los, c o m o 
t i e m p o l im i tado y de l im i t ado p o r exce lenc ia , desar ro l la c o m p o r t a 
m ien tos y r i t os de ca rác te r compu l s i vo , en los que mandan la 
rapidez, la ve loc idad , la peregr inac ión con t inua , la necesidad de 
gozar lo t o d o de m o d o s imu l táneo y del m o d o más ráp ido pos i 
ble l8. A i igual que en el t u r i s m o o rgan izado para el t i e m p o adu l to , 

18 Piénsese en las características de un descanso en una sala de cine, o en el de 
los espectáculos depor t ivos, en todos los cuales se dan una serie de previsibles 
movimientos humanos que recogen estos elementos. 
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que se con f igu ra t a m b i é n c o m o una r u p t u r a de lo r u t i n a r i o a escala 
anual, el i nd iv iduo en la noche se mueve c o n s t a n t e m e n t e en todas 
d i recc iones sin estar en n ingún lado, necesi ta de la e x p e r i m e n t a 
c ión con t i nua antes de que el t i e m p o se acabe, bajo el m i e d o de 
que no l legue el t i e m p o , o éste se acabe sin haber e x p e r i m e n t a d o 
t o d o lo pos ib le , sin haber hecho , sen t ido o v i s to lo que podía 
haberse hecho , sen t ido o v i s to . 

Esta necesidad t i ende a ob l igar a los ind iv iduos a c o n t r o l a r l o t o d o , 
y a t o d o s , en los espacios básicos de rec reac ión de la noche , el 
bar o la sala de f iestas, lo cual conduce a veces a c i e r t o abandono 
de las re lac iones inmedia tas, a una tea t ra l i zac ión hacia el e x t e r i o r 
de la p r o p i a ind iv idual idad de cada ind iv iduo que lleva a una des
c o n e x i ó n de los personajes de la o b r a , de la cuadrilla o g r u p o de 
amigos i nmed ia to , y f i na lmente a c ier tas f o r m a s de comun i cac ión 
superf ic ia l de las que puede resu l ta r difíci l abs t raerse. D e l m i s m o 
m o d o , la noche n o p r o p o n e camb io , al menos radical , s ino más 
bien c o n o c i m i e n t o ; n o t r a t a t a n t o de cambiar el p resen te , s ino que 
sob re t o d o in ten ta o f r e c e r a l ternat ivas de c o m p o r t a m i e n t o que las 
prop ias n o r m a s de la co t id ian idad imp iden desar ro l la r . Ello hace 
fácil acen tuar es to , o l v idando su impo r tanc ia c o m o espacio faci l i 
t a d o r , y p o r e l lo básico, en la rec reac ión de las i n te r re lac iones 
e n t r e los ind iv iduos , lo que , s i empre , p e r o más aún en un m u n d o 
que g i ra a l r e d e d o r de lo co t i d i ano , resu l ta el p r i m e r o b j e t i v o en la 
v ida de los humanos , y cons igu ien temen te , de los jóvenes . 

A lgunos pe l ig ros , n o obs tan te , parecen p lanear sob re este p lantea
m i e n t o v i ta l . El en foque p resen te y el énfasis sob re lo co t i d i ano no 
só lo t i enen c o m o consecuenc ia la decadencia del as t r o f u t u r o y de 
las cons igu ientes mac rou top ías mot i van tes , s ino que t a m b i é n pue
de p r o d u c i r un deb i l i t am ien to de las exper ienc ias y m e m o r i a s 
co lect ivas que nos re lac ionan c o n el t i e m p o pasado. H o y , casi la 
m i tad de los jóvenes n o c ree pos ib le re lac ionar cua lqu iera de los 
c r i t e r i os que h o y le s i rven para juzgar la natura leza buena o mala 
de las acc iones c o n aquel los que pud ie ran ser út i les en m o m e n t o s 
an te r i o res . El pr inc ipa l r iesgo de e l lo res ide en la neu t ra l i zac ión de 
las m e m o r i a s co lect ivas, p r o d u c t o de la desapar ic ión t a m b i é n del 
t i e m p o pasado c o n j u n t a m e n t e con el f u t u r o , lo que con t i ene en sí 
m i s m o el pe l ig ro de faci l i tar la vue l ta de de te rm inadas so luc iones 
colect ivas que se creían superadas p o r exper ienc iadas en su h o 
r r o r , ta l que los fascismos o las f o rmas e tnocen t r i s tas de re lac ión 
social . 

En cuan to a la desapar ic ión del f u t u r o , e l lo puede aca r rea r igual
m e n t e d e t e r m i n a d o s p rob lemas a n u e s t r o t e j i d o social . El l og ro de 
las utopías marcadas, de l t i p o que f u e r e n , do taba de un sen t ido 
co lec t i vo sup lemen ta r i o al ac tuar de los ind iv iduos. La desapar ic ión 
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de este t i p o de ob je t i vos co lec t i vos puede l legar a f ragi l izar el va lo r 
de la discipl ina, pues to que deja de ser una necesidad h o y el 
desa r ro l l o de p a r á m e t r o s co lec t i vos de ac tuac ión que p e r m i t a n 
alcanzar en m e n o r t i e m p o los ob je t i vos marcados soc ia lmen te . 
Fundamen ta lmen te po l í t i cos , estos p a r á m e t r o s necesi tan de una 
c o m ú n d ispos ic ión , la cual aho ra parece fragi l izada. 





LA IDENTIDAD ABIERTA 

La rebe l i ón hacia los p a r á m e t r o s del m u n d o adu l to ha cons t i t u i do 
sin n ingún géne ro de dudas u n o de los e lemen tos que en m a y o r 
med ida se han asoc iado a las etapas juveni les de la v ida. Desde este 
p u n t o de vista, el c o n c e p t o de j u v e n t u d ha l legado a ser s i n ó n i m o 
en n u e s t r o lenguaje de una ac t i t ud de e n f r e n t a m i e n t o y cues t iona-
m i e n t o c o n t i n u a d o f r e n t e a la c ruda rea l idad, vá l ido para cua lqu ier 
etapa v i ta l . As í , la conoc ida f rase «qué j oven está para su edad» 
alude p rec i samente a es te es tado de cues t i onam ien to o rebe l i ón 
f r en te a lo dado p o r supues to . 

Cabe p o r t a n t o p regun ta rnos si r ea lmen te este es tado de rebe l i ón 
es c o n s t i t u t i v o de nues t ra j u v e n t u d , y, en caso de se r lo , desde qué 
p u n t o de v ista lo es, es dec i r , si este es tado de rebe l i ón ha su f r i do 
algún t i p o de camb io d u r a n t e los ú l t imos años que haga que 
debamos alcanzar la ce r teza de su ex is tenc ia pa r t i endo de una 
var iac ión sustancial en las caracter ís t icas que hasta aho ra la han 
def in ido . D e hecho , ya h e m o s v i s to en un lugar a n t e r i o r de esta 
invest igación que en abso lu to p o d e m o s cons ide ra r a esta j uven tud 
c o m o revo luc ionar ia , o r i en tada hacia el camb io social o cu l tu ra l 
to ta les , s ino que más bien nos hal lamos an te una j uven tud asentada 
e n t r e la r epe t i c i ón y la est i l i zac ión, que afecta al m o d o de ap rehen 
sión (persona l izado) de estas repe t i c iones . As í la r u p t u r a se da más 
bien respec to a las p rop ias cond ic iones de v ida, ya al ap rovecha
m i e n t o de éstas c o m o a la v o l u n t a d de cambiar las y me jorar las . 
Podemos cons idera r , p o r t a n t o , que f r e n t e a una rebeldía a n t e r i o r 
fundamentada en lo r e v o l u c i o n a r i o nos e n c o n t r a m o s hoy con la 
rebe l ión del o p t i m i s m o , es to es, la f undamen tada en el l og ro de 
un f u t u r o ó p t i m o c e n t r á n d o s e para e l lo en el a p r o v e c h a m i e n t o y 
m e j o r a de lo co t i d iano . 

La rebe l i ón se mani f iesta en p r i m e r lugar en la d i scon fo rm idad con 
la s i tuac ión actual . T r e s cuar tas par tes de los jóvenes, a pesar de 
los múl t ip les p rob lemas laborales y m o n e t a r i o s p o r los que se ven 
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acosados, esperan v iv i r sustanc ia lmente m e j o r en un f u t u r o más o 
menos le jano, a los que se o p o n e n tan só lo un 4 % que pe rc ibe 
este f u t u r o c o m o una conso l idac ión de sus p rob lemas actuales. El 
f u t u r o se p resen ta p o r t a n t o c o m o un h o r i z o n t e r e d e n t o r , al que 
se llega l i be rado de una s i tuac ión de d e s c a s a m i e n t o y de descon 
s iderac ión social . La mayor ía piensa que el m u n d o debe ser c a m 
b iado, y debe se r lo p rec isamente p o r e l los, aun cuando los pará
m e t r o s de este camb io , r e p e t i m o s , son sustanc ia lmente d i fe ren tes 
a los de j uven tudes an te r i o res , o r i en tándose más hacia la m e j o r a 
de la v ida d iar ia y los aspectos re lac ionados con ella. 

D e n t r o de este m a r c o debe en tenderse la rebeldía de la noche 
que afecta de nuevo al 71 % juven i l . C i e r t a m e n t e , el m e j o r m o d o 
de rebe larse para con jugar un p r o y e c t o de f u t u r o adecuado es a 
t ravés del goce del p resen te y sus f o rmas , lo cual resu l ta en c i e r t o 
m o d o n o v e d o s o . Si cues t i oná ramos a lo largo del siglo X X s o b r e 
si la m e j o r pa r te del día para d is f ru ta r de la v ida es la noche , la 
respuesta hub ie ra d i f e r i do n o t a b l e m e n t e depend ie ndo del t r a m o 
generac iona l en que nos s i tuáramos. D e hecho , en los p r i m e r o s 
c incuenta años de este siglo só lo la espesa burguesía podía d is f ru ta r 
de la noche p o r razones de c o m o d i d a d , calefacción, i l uminac ión o 
espacio f ísico d o n d e l levarla a cabo. En la pos tgue r ra mund ia l y 
española só lo las generac iones acomodadas g o z a r o n de la noche 
hasta pocas horas antes del nac im ien to del so l . Sólo en los ú l t imos 
t r e i n t a años del siglo las jóvenes generac iones han l og rado adue
ñarse de la noche con fund iéndo la c o n el día y r e t i r ándose a 
descansar cuando la v ida urbana es ya una real idad que imp ide el 
uso d i fe renc iado y s imu l táneo del t r aba jo y el oc io . 

Lo c i e r t o es que esta va lorac ión del d is f ru te n o c t u r n o no es asumida 
p o r la j uven tud del m i s m o m o d o en que lo era p o r las generaciones 
juveniles inmed ia tamente an ter io res , incluida bajo el epígrafe de la 
rebe l ión to ta l . Los jóvenes son conscientes de que tal d is f ru te noc
t u r n o cae d e n t r o de los límites conced idos p o r los padres y t u t o r e s , 
que les organizan locales y fiestas, les pe rm i ten la r up tu ra de las 
normas urbaníst icas, hacen la vista go rda al c o n s u m o de bebidas y 
demás drogas y aun les p ropo rc i onan una economía de bols i l lo con 
la maligna in tenc ión de que el juego en el l ímite de posibi l idades n o 
pase de una fase de rebe l ión u tóp ica a una v io lenta, lo cual les facil i ta 
más que nunca su uso. Son igualmente conscientes de que la c o t i 
dianidad que hoy les s irve p r imo rd ia lmen te c o m o re fe ren te se juega 
especia lmente du ran te el día. D e ahí que n o se p roduzca un uso 
especia lmente in tensivo de esta noche, sino más bien u n o a u t o c o n -
t r o l a d o y l im i tado en sus horar ios . 

La cen t ra l idad de la rebe l ión juven i l s o b r e lo co t i d i ano puede verse 
as im ismo si anal izamos sus p r o y e c t o s de f u t u r o , a t ravés de lo cual 
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se hace pa ten te la desapar ic ión de aquel la v o l u n t a d de camb io 
global que d o m i n a b a a generac iones an te r i o res en su etapa juven i l . 
Lo c i e r t o es que el f u t u r o en el que piensan está basado en la 
poses ión y m a n e j o p o r e l los m ismos de los m ismos reso r tes s o b r e 
los que se sus tenta la generac ión de sus padres y adu l tos . En t re 
los e l e m e n t o s señalados de su p r o y e c t o f u t u r o destacan la salida 
del pa ro a t ravés de la adqu is ic ión de un pues to de t r aba jo , la 
m e j o r a en el n ivel de v ida y la adqu is ic ión de la fe l ic idad a t ravés 
de la r iqueza y la poses ión de bienes mater ia les. 

Prec isamente el h o r i z o n t e p r o p u e s t o c o m o m e j o r es el de la 
r iqueza en bienes mater ia les . A d e m á s , los jóvenes c reen que la 
fuen te de los bienes mater ia les que aspiran a consegu i r en el f u t u r o 
se asienta en el t r aba jo , el cual en genera l se m u e s t r a c o m o el 
g e n e r a d o r i n d i r e c t o , o d i c h o de o t r o m o d o , en el pos ib i l i t ado r de 
una act iv idad y asen tam ien to en el es t i lo de v ida p r o p i o . Por e l lo 
el pa ro , o la inviabi l idad de acceder a un pues to de t r aba jo , se 
con f igura c o m o el pr inc ipa l p r o b l e m a persona l de los jóvenes , a 
pesar de que la mayor ía de el los n o haya acced ido todav ía al 
m e r c a d o labora l , pues to que se encuen t ra todav ía en fase de 
real ización de sus es tud ios . 

La p r o p i a n o c i ó n de f u t u r o ha camb iado t r a u m á t i c a m e n t e para los 
jóvenes de hoy . La j u v e n t u d , en tend ida c o m o c o y u n t u r a de o p o r 
tun idades , se d i la ta sin f in , hasta m a r c a r la línea que da paso a la 
adu l tez de un ca rác te r de in f in i to que lo c o n v i e r t e en u t ó p i c o . Bajo 
una c o y u n t u r a que nunca t o c a a su f in , el h o r i z o n t e al que se 
s o m e t e la j u v e n t u d puede p e r f e c t a m e n t e alargarse p o r enc ima de 
los 30 años, lo que con l leva una ser ie de desajustes h i s tó r i cos y 
sociales. 

Los desajustes h i s tó r i cos son palpables. Las generac iones juveni les 
p receden tes han t o m a d o las r iendas de la soc iedad a edades 
gene ra lmen te más t empranas . En el á m b i t o de los pueb los y cu l 
tu ras eu ropeas que nos han p r e c e d i d o , t a n t o aquellas p r o c e d e n t e s 
de las t rad i c iones greco la t inas c o m o en las de t r a d i c i ó n germánicas 
o eslavas, la mayo r ía de edad y la responsabi l idad en el e j é r c i t o y 
la fami l ia, la pa r t i c ipac ión en el j u r a m e n t o feudal o el vasallaje, la 
en t rada en los o f ic ios o en la act iv idad bu roc rá t i ca , la e jecuc ión de 
las arr iesgadas empresas de u l t r a m a r que impl icaban la r u p t u r a 
t o t a l c o n la fami l ia o su e n t o r n o , o la aceptac ión del p r o t a g o n i s m o 
d e n t r o de la c lerecía, estaba ab ie r ta a la en t rada del i nd i v iduo en 
la ve in tena. 

Los desajustes ju r íd i cos y sociales s o n , además, t r a u m á t i c o s . A lo 
largo de la h i s to r i a t o d o s los cód igos legales, t a n t o civi les c o m o 
canón icos adelantan p rog res i vamen te la edad de responsabi l idad 
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civi l a la segunda decena. Si la edad para el casamien to vá l ido y 
l íc i to , para redac ta r un t e s t a m e n t o , para r e s p o n d e r de los p r o p i o s 
actos an te los t r i buna les civi les ha ido reduc iéndose hasta in fant i -
l izarse, pa radó j i camen te la en t rada en los núc leos de responsabi l i 
dad p r o p i a y ajena, tales c o m o el t raba jo , la famil ia o el p o d e r no 
se da s ino hasta edades que nunca hasta hoy habrían s ido t omadas 
c o m o pa r t e de la etapa juven i l . Las con t rad icc iones en este sen t i do 
parecen f lagrantes, dado que la mayor ía de edad penal se está 
ade lan tando hasta los 16 años e inc luso antes, s iendo p r i vado de 
l iber tad qu ien ni s iqu iera ha p o d i d o gozar de una mayo r ía de edad 
civ i l , p e r o s o b r e t o d o de cua lqu ie r t i p o de a u t o n o m í a a ella aso
ciada. 

L a r e b e l i ó n a p l a s t a d a 

U na de las pr inc ipa les va lo rac iones que pueden hacerse de la 
j u v e n t u d actua l , que afecta de m o d o espec ia lmente i m p o r t a n t e a 
sus posib i l idades de rebe l i ón cu l tu ra l , es t r iba en que los jóvenes 
c o m p o n e n un g r u p o m i n o r i t a r i o que n o t i ene v o z p r o p i a en la 
soc iedad. Se t r a t a de un au tén t i co es tado de m i n o r í a de edad 
p ro longada en el t i e m p o , o b j e t o de cons tan te f o r m a c i ó n , práct icas 
y pruebas. 

La j u v e n t u d actua l , c o n o c e d o r a per fec ta de la h is to r ia p r e c e d e n t e , 
la de la j u v e n t u d pe r t enec ien te a an te r i o res generac iones , es per 
f ec tamen te consc ien te de que su peso específ ico se d i luye en una 
soc iedad de h o m b r e s m a d u r o s y aun ancianos, p o r m u c h o que se 
les conceda la mayor ía de edad civil a los 18 años, la mayo r ía de 
edad penal a los 16 o la mayor ía de edad b io lóg ica o mar i ta l a los 
14. Más b ien se s ien ten c o m o seres ex t r años , inmigrantes , en una 
soc iedad que no los necesi ta, que c o n t r o l a la natal idad a niveles 
vegeta t ivos de insuf ic iencia, que re t rasa su acceso al t r aba jo , y 
sob re t o d o , a la v ida po l í t ica, a las decis iones co lect ivas o a la 
poses ión de med ios de mecan ismos de p o d e r , tales que med ios de 
p r o d u c c i ó n . 

Ello d e t e r m i n a la fal ta de co labo rac ión del j oven a nivel i ns t i t uc io 
nal, es to es, la fal ta de co labo rac ión del j oven con aquellas ins t i t u 
c iones pol í t icas y sociales más representa t ivas de la lejanía de la 
soc iedad para c o n él . As í , si esta soc iedad le o f r e c e c o m o ún ico 
mecan i smo de in tegrac ión a la v ida adul ta el serv ic io mi l i ta r , la 
respuesta juven i l se c o n c r e t a en una fal ta de co labo rac ión c o n una 
ins t i t uc ión que en t iende que resu l ta en real idad más un mecan i smo 
de exc lus ión , o en su caso de as imi lac ión fo rzosa , que de v e r d a d e r a 
in tegrac ión par i ta r ia . Esta es así m isma la razón de su rechazo a 
una d e m o c r a c i a de mayor ías que c o n t r i b u y e a su exc lus ión , d a d o 
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su cada vez m e n o r peso rep resen ta t i vo , una democ rac i a copada 
p o r los adu l tos que imp ide su acceso al nivel de dec is iones pol í 
t icas. 

La rebe l i ón cu l tu ra l p royec tada p o r el j oven ado lece de una fal ta 
de ca lado, ya que carece en buena med ida del c o n o c i m i e n t o de 
ámb i tos geográf icos y cu l tu ra les d i fe renc iados en los que p o d e r 
apunta lar sus novedades . T r e s cuar tas par tes de la j u v e n t u d n o ha 
cambiado de p u e b l o o de c iudad nata l , es tando p o r el c o n t r a r i o 
a t ravesado p o r los h o r i z o n t e s básicos, sin la posib i l idad de c o n 
t ras ta r los e l e m e n t o s fundamenta les de su cu l tu ra , ni los va lo res 
específ icos de su c iv i l izac ión con aquel los de o t r o s p a r á m e t r o s 
geográf icos, é tn i cos , urbanís t icos o hasta re l ig iosos. 

T o d o e l lo v iene c o n d i c i o n a d o p o r el n o v e d o s o asen tam ien to del 
j oven d e n t r o del seno fami l iar , el cual ya n o es pe rc i b i do c o m o un 
enemigo capaz de i m p e d i r su desa r ro l l o y su inserc ión social y 
labora l . La fami l ia en este m a r c o es cons iderada c o m o un ca ldo de 
cu l t i vo d o n d e el i nd i v iduo logra hacerse c o m o pe rsona y m a d u r a r 
c o m o adu l to . C i e r t a m e n t e el núc leo fami l ia r p o c o t i ene que v e r 
con el que h i s t ó r i c a m e n t e ha d o m i n a d o . T a n t o la fami l ia del A n t i 
guo Régimen c o m o la fami l ia agrícola estaban integradas p o r la 
famil ia ampl ia , una fami l ia en la que conviv ían t r e s generac iones , 
desde los abuelos, h e r m a n o s o hermanas de los padres en es tado 
de so l te r ía o de v iudedad , los m i s m o s padres, y el c o n j u n t o de 
hi jos de r i vados de los m i e m b r o s an te r i o res , inc luyéndose en algún 
caso los bas tardos , e, inc luso, los c r iados o los t raba jadores l igados 
a la «casa». 

Este m o d e l o fue s iendo casi c o m p l e t a m e n t e sus t i t u ido p o r el 
m o d e l o de fami l ia m o n o g e n e r a c i o n a l , en la que conv iven básica
m e n t e padres e h i jos, si b ien la separac ión t e m p r a n a de es tos 
ú l t imos era la cons tan te en los pe r í odos l igados a la indust r ia l iza
c ión e c o n ó m i c a . P rác t i camente a los 14 años los hi jos l legaban a 
o b t e n e r una c i e r t a independenc ia fami l ia r y económica . Los abue
los e ran as im ismo separados a t ravés de su ingreso en c e n t r o s 
especial izados, dada la impos ib i l idad de cu idar de el los. 

Estos dos m o d e l o s fami l iares han su f r i do una p ro funda t r a n s f o r 
m a c i ó n , que v iene d e t e r m i n a d a p r i nc ipa lmen te p o r el reg reso de 
los hi jos al hogar . C r e c e n los h i jos , pasan de la infancia a la 
p u b e r t a d , de la p u b e r t a d a la j u v e n t u d , van y vue lven del serv ic io 
mi l i ta r , y siguen d e p e n d i e n d o de la en t rada e c o n ó m i c a de los 
padres , p e r o s o b r e t o d o l igados a el los a t ravés de un n o v e d o s o 
m o d e l o conv ivenc ia l basado en el a fec to y en la v incu lac ión pa r i 
tar ia . Los hi jos siguen s iendo jóvenes , a pesar de que b io lóg i camen
te es tén e n t r a n d o en los t r e i n t a años, s o p o r t e n un enve jec im ien to 
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fami l ia r o desar ro l l en est i los c o m p o r t a m e n t a l e s hasta hace p o c o 
res t r ing idos a aquel los que desde un largo t i e m p o han abandonado 
el p e r í o d o juven i l . 

D a d o t o d o e l lo parece que nos e n c o n t r a m o s ante una j u v e n t u d 
responsable y m a d u r a en sus c o m p o r t a m i e n t o s fami l iares y de 
r iesgo n o c t u r n o , p e r o i n m a d u r a a la luz del día, ante los negoc ios 
que se desar ro l lan en la soc iedad del t r aba jo o de la c o m p e t i t i v i d a d . 
La j u v e n t u d se ha b i f u rcado esqu izo f rén i camen te e n t r e la m á x i m a 
responsabi l idad en los asuntos que puedan r o m p e r la a rmon ía 
fami l iar y la p ro longada fal ta de inic iat iva y aun abulia en aquel los 
negoc ios de m a d u r a c i ó n que les ob l igue a vo la r fuera del n i do 
fami l iar . A c e p t a n ser jóvenes p e r p e t u o s , asumen el v i v i r in tegrados 
en el amb ien te p a t e r n o d u r a n t e lus t ros , para lo cual f o m e n t a n una 
intensa y desmesu radamen te p ro longada conse rvac ión del i ns t i n to 
de pa te rn idad que les exige a el los m i s m o s un re t r aso de la 
m a d u r a c i ó n v i ta l . 

La m i s m a f ó r m u l a fam i l i a r q u e ve íamos c o n a n t e r i o r i d a d es vál ida 
para el e n t o r n o p o l í t i c o . Los j óvenes están espec ia lmen te o r i e n 
t a d o s hacia la garant ía de los r e s p e t o s m i n o r i t a r i o s y hasta i nd i 
v idua les . La soc iedad , t a n t o c o m o la fami l ia , debe r e s p e t a r los 
deseos y d e r e c h o s de cada u n o de sus m i e m b r o s , hasta el p u n t o 
de que son de la o p i n i ó n de que n o p u e d e e x i s t i r i n t eg rac ión 
- s o c i a l o f a m i l i a r - basada en la a u t o r i d a d o la d isc ip l ina. En es te 
s e n t i d o , puede p e r c i b i r s e q u e los j óvenes van e l a b o r a n d o un 
c o n c e p t o de soc iedad c a m b i a n t e , d i n á m i c o , en m o v i m i e n t o , m ú l 
t i p l e . Han de jado de lado los v ie jos m o d e l o s sociales agr íco las y 
bu rgueses , r e c h a z a n d o las soc iedades e s t a b l e m e n t e esca lonadas, 
ya en e s t a m e n t o s o clases soc ia les, o a t ravés de e s t r u c t u r a s 
he redadas e i namov ib l es . 

T A B L A V 
¿ Q u é t i p o d e f o r m a c i ó n e s p r e f e r i b l e , l a q u e o b e d e c e e n 
t o d o a l o s e x p e r t o s y l o s m a n d o s s u p e r i o r e s ; o l a q u e s e 
b a s a e n u n r e c i c l a j e p r o p i o y u n a f o r m a c i ó n a u t ó n o m a ? 

1. La tutelada 
2. Depende . . 
3. La autónoma 
0. Ns/nc . . . . 

T O T A L 

% 

15,1 
37,8 
46,4 

0,7 

100.0 
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L o s s o p o r t e s d e l a r e b e l i ó n 

El c u e r p o es para una pe rsona un capital de reserva que llega a su 
p len i tud en la j uven tud , para desde ese m i s m o m o m e n t o comenza r 
a gastarse sin pos ib i l idad de ser nuevamen te capi ta l izado. Por 
t an to , el c u e r p o , cual símil bancar io , puede llegar a ser en tend ido 
c o m o un capital que debe ser cu idado , e x p l o t a d o y en r iquec ido . 

N o obs tan te , la ac t i t ud de los jóvenes hacia el c u e r p o n o es en 
m o d o a lguno homogénea , lo cual debe l levarnos a conc lu i r que no 
para t o d o s el los éste cons t i t uye tal capital de reserva. Si b ien una 
gran pa r te de los jóvenes c o m p r e n d e n el c u e r p o c o m o una p o t e n 
cia, p o d e m o s e n c o n t r a r igua lmente un buen n ú m e r o de el los, 
a l r e d e d o r del 30 %, que no c ree que el c u e r p o cons t i tuya una 
reserva o b j e t o de cu idados pe rmanen tes , bien p o r q u e no c o n t e m 
plan el c u e r p o c o m o un va lo r fundamenta l en su p r o y e c t o v i ta l , 
bien p o r q u e su p rop ia fo r ta leza haga que adqu ieran una perspect iva 
en cuyo h o r i z o n t e no in te rv ienen ni la en fe rmedad ni el desgaste. 

Podr íamos ab r i r en nues t ra soc iedad un abanico de jóvenes depen 
d iendo de las d i fe ren tes va lo rac iones hacia el c u e r p o , desde el 
m o m e n t o en que éste puede ser i ns t rumenta l i zado bajo d is t in tos 
perf i les humanos , in tegrados bajo d i fe ren tes concepc iones de lo 
que supone f o r m a r pa r te de una soc iedad. Podemos descr ib i r en 
tal caso algunas concepc iones an t ropo lóg icas que han ido dándose, 
algunas de las cuales se ab ren paso hoy en nuestras sociedades. 

A . El c u e r p o ha s ido pe r c i b i do a m e n u d o a lo largo de la h is to r ia 
c o m o un i n s t r u m e n t o del desa r ro l l o men ta l . Aque l l os que a l imen
tan esta n o c i ó n pa r ten de una concepc ión d i c o t ó m i c a del h o m b r e , 
el cual v iene c o m p u e s t o de c u e r p o y m e n t e . El c u e r p o es sin 
embargo pe rc i b i do c o m o un m e r o i n s t r u m e n t o de real ización de 
la autént ica persona l idad humana, sita en la m e n t e . Ello supone que 
el c u e r p o puede l legar a pe rde rse en el cam ino de la v ida sin 
suponer e l lo e levados c o n t r a t i e m p o s , pues to que es la m e n t e la 
que llega a aqui la tar la v e r d a d e r a y exclusiva persona l idad. Esta 
ins t rumenta l idad del c u e r p o clava su o r i gen en el m e d i e v o , época 
en la cual el c u e r p o era pe r c i b i do cual ca rce le ro i m p u r o y degra
dante del a lma, c o m o e l e m e n t o del pecado que manchaba de falta 
las acciones humanas puras en su o r i gen . 

B. El c u e r p o es e n t e n d i d o c o m o pr inc ipa l i n s t r u m e n t o de goce 
y sat isfacción, así c o m o de poses ión del m o m e n t o . Existe una 
segunda f o r m a an t r opo lóg i ca de c o n c e b i r el h o m b r e vo l cado hacia 
su p r o p i o c u e r p o , es to es, aquel la que enlaza con el d is f ru te del 
d e p o r t e , e n t e n d i d o ún i camen te c o m o g o z o , o con el e je rc ic io del 
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sexo p o r el p lacer que ocas iona. El c u e r p o c o m o I n s t r u m e n t o 
m á x i m o de la v is ión hedon is ta y vi tal ista de la ex is tenc ia c o b r ó 
fuerza a t ravés del auge del human i smo renacent is ta . 

C. La t e r c e r a an t ropo log ía palpable en nues t ra pob lac ión juveni l 
hace re fe renc ia al c u e r p o p lasmado c o m o un canal en el que se 
hace mani f iesta la e m o c i ó n , carac te r izado así c o m o pr inc ipa l m o -
t i v a d o r h u m a n o , f r e n t e al goce o el r ac i onam ien to an te r i o res . Si el 
s e n t i m i e n t o cons t i t uye , según la m o d e r n a psicología, la más alta, y 
de m a y o r ca lado, mani fes tac ión humana, si es en la e m o c i ó n d o n d e 
el h o m b r e llega al cu lmen de su desa r ro l l o , es p rec i samen te en la 
exper ienc ia co rpo re i zada d o n d e los a rgumen tos de la f r ía razón 
t o m a n c o n t a c t o , human izándose, c o n tales sen t im ien tos y e m o c i o 
nes. As í , bajo este p u n t o de vista, el c u e r p o puede ser pe r c i b i do 
c o m o el mecan i smo equ i l i b rado r que p o n e en c o n t a c t o t o d o s los 
rasgos de la natura leza humana, po tenc iándo los . 

T A B L A V I 
H a y q u i e n p r a c t i c a d e p o r t e p o r q u e a y u d a a l a « s a l u d 
m e n t a l » , p e r o y o p r e f i e r o p r a c t i c a r l o p o r q u e c o n é l s e 
d i s f r u t a y e s e m o c i o n a n t e 

1. Es verdad . . . . 
2. N o lo tengo claro 
3. Es falso 
0. Ns/nc 
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Parece c la ro a este respec to que la an t ropo log ía medieva l y ascé
t ica, que cons ide ra al c u e r p o c o m o i n s t r u m e n t o insigni f icante e 
inc luso p e r v e r t i d o r de la natura leza humana, es la que m e n o r 
calado p resen ta en nues t ra j uven tud . Por el c o n t r a r i o , la segunda 
y t e r c e r a an t ropo log ías gozan de i m p o r t a n t e acep tac ión . D e este 
m o d o , una mayo r ía de jóvenes c ree que es necesar io cu idar el 
c u e r p o p o r razones de salud, de imagen estét ica, lo que les l leva 
a la rea l izac ión de d e p o r t e , o al c o n t r o l c o n t i n u a d o del c u e r p o a 
t ravés de chequeos o rev is iones médicas. El cu idado del c u e r p o es 
además, en t a n t o que bien va l o rado , ob j e t i vo re lac iona l , f a ro esté
t i c o que p e r m i t e un m e j o r ace rcam ien to a los o t r o s , lo cual 
re fuerza aún más la labor d iar ia de su capi ta l ización. 

El sexo es un d e s c u b r i m i e n t o que se ha asentado en esta j u v e n t u d 
de m o d o na tu ra l , sin las est r idencias de an taño. La al ta va lo rac ión 
del sexo es c o m p a r t i d a p o r más de dos t e r c i o s de este g r u p o 
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poblac iona l , c o n j u n t o para el cual el saber d is f ru ta r y el haber 
p e r d i d o el m i e d o al sexo es u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s más 
apasionantes de los o c u r r i d o s en la evo luc ión de las soc iedades y 
cu l turas occ iden ta les . Ello ha c o n t r i b u i d o a la insta lac ión de una 
nueva m o r a l , ba jo la cual el d i s f ru te del sexo es algo demas iado 
p rec iado para ser res t r i ng ido , de m o d o que inc luso las re lac iones 
sexuales ex t ramar i t a l es son cada vez en m a y o r med ida valoradas 
y aprobadas. 

D e a c u e r d o a esta m isma va lo rac ión del c u e r p o hay que e n t e n d e r 
el mas ivo rechazo p o r pa r t e de los jóvenes al m u n d o de la d roga . 
D rogas de e fec to in tenso , tales c o m o la cocaína, speed o éxtasis, 
no han s ido s iqu iera p robadas p o r un 83 % de la pob lac ión juven i l , 
es tando tan só lo el a l coho l insta lado c o m o d roga p resen te en la 
genera l idad de la v ida de este e s t r a t o . Y de a c u e r d o a esta m isma 
va lo rac ión hay que e n t e n d e r que ex is ta una tendenc ia que marca 
la s o b r e v a l o r a c i ó n de la etapa que va de los 18 a los 22 años, 
i n ten tando o p t a r p o r el c l imax de la v i ta l idad c o r p ó r e a p o r de lante 
de una pos ib i l idad de m a d u r e z men ta l que pueda i r adqu i r i éndose 
con el paso de los años. 

El pr inc ipa l v a l o r que r ige el m o d e l o v i ta l y c o m p o r t a m i e n t o de la 
j uven tud española es la f o r j a de u n o m i s m o , el desa r ro l l o de las 
ideas p rop ias , el f o m e n t o de los p r o p i o s in tereses, es to es, el 
ind iv idua l ismo. N o obs tan te , si b ien se ident i f ica a la j u v e n t u d de 
m o d o r e c u r r e n t e con la r u p t u r a de las es t ruc tu ras sociales, lo 
c i e r t o es que parecen in tegrarse en su soc iedad de m o d o m u y 
respe tuoso c o n sus ant iguos m o d e l o s , de l m i s m o que lo e ran c o n 
las es t ruc tu ras fami l iares o con la var iab i l idad d e n t r o del seno de 
su g r u p o . U n e j e m p l o de e l lo nos lo a p o r t a la pers is tenc ia de los 
m o d e l o s de c o m p r a que ha he redado , des tacando a este respec to 
el gus to de la m i t ad de los jóvenes p o r la c o m p r a en t iendas 
pequeñas cercanas a la f ó r m u l a de la b o u t i q u e 

En genera l puede a f i rmarse que cons t i t uyen un co lec t i vo de eleva
d o nivel de v ida, que buscan m a n t e n e r a m e n u d o a t ravés de la 
c o m p a r a c i ó n y as imi lac ión c o n los m o d e l o s p r o p u e s t o s p o r el c ine, 
la te lev is ión , las revistas o los desfi les. Si aprec ian la c o m p r a en las 
t iendas pequeñas es s o b r e t o d o p o r q u e éstas, bajo un t r a t o per 
sonal izado y pausado, le p r o p o r c i o n a n la m e j o r m u e s t r a de estos 
m o d e l o s . C i e r t o es as im ismo que p o d e m o s e n c o n t r a r un signif ica
t i v o g r u p o (38 %) que huye de tales m o d e l o s y de las marcas para 
guiarse p o r o t r o s c r i t e r i o s es té t i cos , personales, o e c o n ó m i c o s . En 
cua lqu ier caso t o d o s es tos m o d e l o s se carac ter izan p o r la búsque
da de la c o m o d i d a d s o b r e la elegancia, aun cuando ambos e l e m e n 
t o s , espec ia lmente en los m o d e l o s asociados a las bou t i ques , i n 
t e n t e n ser compat ib i l i zados . 
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Ev iden temen te , la m a y o r pa r te de la exper ienc ia labora l v iv ida p o r 
los jóvenes es la educat iva. Pe ro si b ien esta exper ienc ia recoge 
buena pa r te de los e l e m e n t o s que carac ter izan al m u n d o labora l , 
ta les c o m o la su jec ión a un m o d e l o p lani f icado de labores y t i e m 
pos , la su jec ión a reglas y h o r a r i o s p r e d e t e r m i n a d o s , así c o m o el 
p r o p i o gasto de energía, cua lqu iera que sea el t i p o de ésta, en la 
consecuc ión de tareas de te rm inadas , carece sin e m b a r g o de la 
ren tab i l idad e c o n ó m i c a y del p res t ig io social adher idos al r e s t o de 
tareas laborales. Si el t r a b a j o es una asp i rac ión de los jóvenes lo 
es no t a n t o en sí m i s m o s ino en cuan to que p r o p o r c i o n a una 
inserc ión en la v ida social al t i e m p o que p e r m i t e un desenvo lv i 
m i e n t o persona l i zado en ella a t ravés de la u t i l i zac ión conven ien te 
(personal izada) de los ingresos o b t e n i d o s . 

En vista de t o d o e l lo puede dec i rse que el t i p o de t r aba jo que 
p r e f e r e n t e m e n t e busca el j o v e n de h o y es aquel que les p e r m i t a 
con jugar el t r aba jo c o n o t ras asp i rac iones y necesidades. D e hecho , 
casi la m i t ad llega inc luso a buscar t raba jos que n o le ob l iguen a 
una rígida su jec ión ho ra r i a , y m e n o s aún a reglas fi jas. 

U n aspec to a r e m a r c a r es la escasa conf ianza que p resen tan los 
jóvenes hacia la u t i l idad de su p repa rac ión académica a la h o r a de 
buscar un e m p l e o y de que es te pueda adaptarse a sus carac ter ís 
t icas. Resulta c i e r t a m e n t e d e s c o r a z o n a d o r que un 65 % de el los 
n o conf íe en la p repa rac i ón que está rea l izando. Esta desconf ianza 
n o depende t a n t o de los p ro feso res o inc luso de los planes de 
es tud io , s ino que más b ien p r o c e d e de la idea de que lo que se les 
enseña t i ene p o c o que v e r c o n la v ida p ro fes iona l que les espera. 
El lo p r o v o c a que a m e n u d o les fa l ten a l ic ientes para p e r p e t u a r su 
p repa rac ión académica en busca de una p rogres iva especial ización 
y adaptac ión a pues tos específ icos. 

La querenc ia hacia la persona l i zac ión y el d i s f ru te p resen te se hace 
palpable r espec to del uso del o c i o . El asen tam ien to y v igor i zac ión 
de éste se hace pa ten te o b s e r v a n d o el vue l co s o b r e aquel los 
e l e m e n t o s que se lo p r o p o r c i o n a n , tales c o m o el c ine, la música, 
l i t e ra tu ra o te lev is ión . La música cons t i t uye en este c o n t e x t o u n o 
de los e l e m e n t o s fundamenta les , hasta el p u n t o de que un t e r c i o 
re legue cua lqu ie r o t r o e l e m e n t o , ta l que o t r o s t i pos de o c i o , a r t e , 
po l í t ica o re l ig ión , a un segundo p lano. La lec tu ra ocupa p o r el 
c o n t r a r i o un lugar secundar io del t i e m p o de o c i o , espec ia lmente 
si de l ib ros y n o de revistas hab lamos. Casi la m i t ad de los jóvenes 
n o lee nunca, m ien t ras que e n t r e el r e s t o t a m p o c o d o m i n a n los 
que lo hacen de mane ra habi tua l . D o m i n a n en m a y o r med ida sin 
e m b a r g o la l ec tu ra de revistas especial izadas en sus hobbys p re fe 
r i dos , aquel los que r e p r o d u c e n sus ído los d e p o r t i v o s , es té t i cos , o 
in tereses del m o m e n t o . 
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Viajes y fiestas cons t i tuyen as imismo una de las más impor tan tes 
fo rmas de oc io del j oven español. Ent re los viajes dominan especial
men te aquellos autoorganizados, aquel los que pe rm i ten , al igual que 
hemos v is to hasta ahora , la plasmación de los intereses y querencias 
personales. En este sent ido , destaca el hecho de que c o m o dest ino 
p re fe ren te aparezcan los lugares exó t i cos , tales c o m o países asiáti
cos, opc ión p o r la que se decanta casi la mi tad de los jóvenes. Pero 
una de las actividades ociosas prefer idas lo const i tuyen sin duda las 
fiestas p o r barr ios y pueblos que se desarrol lan a lo largo del 
calendar io p o r t o d a la geografía. Hasta t ras cuartas partes de la 
juven tud busca los calendarios fest ivos, organizando incluso sus sali
das de f o r m a comun i ta r ia y escalonada para p o d e r estar presentes 
en d i ferentes fines de semana o a di ferentes horas de la noche en 
los d i ferentes lugares en que se desarro l lan estas fiestas. 

La v ida p o r sí m isma, su elevada va lo rac ión en re lac ión c o n m o 
m e n t o s an te r i o res en que quedaban just i f icados más fác i lmente 
c ie r tos a ten tados c o n t r a ella, resu l ta para la j uven tud española de 
hoy un e l e m e n t o p r i m o r d i a l en sus esfuerzos, que lleva al rechazo 
casi unán ime del daño a te rce ras personas. 

Este e levado va lo r a t r i b u i d o a la v ida humana se ref le ja igua lmente 
en el rechazo que p r o v o c a la pos ib i l idad de c reac ión de un m e r 
cado de ó rganos humanos , un m e r c a d o que conv ie r t a en ob je tos 
de i n t e r camb io e c o n ó m i c o los o jos , hígados o r íñones. Por lo 
m i s m o , la m i tad de los jóvenes se o p o n e a manipu lac iones del 
c e r e b r o h u m a n o , aun aquellas que puedan t e n e r c o m o resu l tado 
i m p o r t a n t e s me jo ras en su r e n d i m i e n t o . N o s e n c o n t r a m o s ante 
una autén t ica desconf ianza c o n respec to de los avances de la 
técn ica , der ivada del a u t o r i t a r i s m o potenc ia l al que conduc i r ía en 
nuestras sociedades la man ipu lac ión exclusiva p o r un g r u p o c ien
t í f ico o po l í t i co de tales avances. 

La perspect iva s o b r e la mora l i dad ha camb iado n o obs tan te sensi
b lemen te . En opos i c i ón a la t r a d i c i ó n cr is t iana, la mora l i dad puede 
hoy bien co inc id i r c o n el t e n e r c la ro lo que se qu ie re , con la 
sensación de c u m p l i r c o n los p r inc ip ios y c r i t e r i os p r o p i o s o c o n 
la sensación de conc ienc ia t ranqu i la , p e r o , eso sí, man ten iéndose 
t o d o s estos c r i t e r i os impregnados con el p r i nc ip io básico del 
r espe to a las te rce ras personas. Tan só lo la m i tad está de acue rdo 
con la idea de que ex is ten cuest iones que ob je t i vamen te , y a pesar 
del camb io del t i e m p o y de los cambios cu l tura les asociados a é l , 
pueda dec i rse que están bien o mal . El descenso en el a p o y o a una 
mora l i dad natura l es p o r t a n t o mani f iesta. 

Puede dec i rse que la j u v e n t u d se d iv ide en dos grandes g rupos en 
sus pos ic iones an te el f e n ó m e n o de la naturaleza. F ren te a una 
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mi tad a d m i r a d o r a de los f e n ó m e n o s natura les, y que p recon iza p o r 
t a n t o la necesidad de un es fuerzo en su conse rvac ión , en t a n t o 
que e l e m e n t o sagrado en el cual el h o m b r e no t i ene d e r e c h o a 
inc id i r , o t r a m i tad n o c ree en las emoc iones que puedan p r o d u c i r , 
p o r p o n e r dos e jemp los , la grandeza del m a r o la v io lenc ia de los 
f e n ó m e n o s a tmos fé r i cos . En t o d o caso el r espe to y conse rvac ión 
de la natura leza cons t i t uyen esfuerzos genera l izados a lo largo de 
t o d o el c o n j u n t o juven i l . 

U n o de los e l e m e n t o s más signif icat ivos de las nuevas generac iones 
lo cons t i t uye n o obs tan te su d iversa concepc ión de la re l ig ión . Si 
b ien el f e n ó m e n o re l ig ioso parece no estar e x t e n d i d o c o n fuerza 
más que en la m i tad de los ind iv iduos, ex is ten c ie r tos e l emen tos 
que hacen que t o m e m o s con p recauc ión esta cons ide rac ión , dados 
los i m p o r t a n t e s e l emen tos natural istas y animistas que se ven 
en t remezc lados en sus concepc iones rel igiosas, y la var iab i l idad c o n 
que se a d o p t a la p rác t i ca rel ig iosa e n t r e quienes se adscr iben al 
f e n ó m e n o re l ig ioso desde un p u n t o de v ista más t rad i c iona l . 

Puede e n c o n t r a r s e , p o r e jemp lo , un p r i m e r nivel re l ig ioso i den t i 
f icado c o n la as t ro logía , la lec tu ra de los h o r ó s c o p o s o el r e c u r s o 
a los m é d i u m s y c u r a n d e r o s d iversos . Se t r a t a de una re l ig ión de 
c o r t e natura l is ta , suma de dos t rad ic iones d i fe ren tes : p o r un lado 
una t r a d i c i ó n de p rocedenc ia ancestra l de t i p o animista, basada en 
la c reenc ia de la v ida u l t r a t e r r e n a y en la l igazón de los m u e r t o s 
con la v ida en la t i e r r a . Y en segundo lugar, la t r a d i c i ó n as t ro lóg ica 
que sost iene sus ideas en la supuesta inf luencia de los as t ros en la 
t i e r r a , t r a d i c i ó n que p o n e en prác t ica sus mani festac iones especial
m e n t e a t ravés de la ut i l izac ión del h o r ó s c o p o . A m b a s se asemejan 
en la ausencia de cód igos dogmát i cos o n o r m a t i v o s respec to del 
c o m p o r t a m i e n t o , y ambos son recu rso de un abundan te g r u p o de 
ind iv iduos, de t o d o t i p o de f o r m a c i ó n educat iva, en su i n t e n t o de 
exp l i cac ión de la natura leza del m u n d o y sus cambios . C i e r t o es 
as im ismo que si b ien estas tendenc ias carecen de cód igos sancio-
nadores i m p o r t a n t e s , c o m p a r a d o s p o r e j emp lo con el ca to l i c i smo, 
n o p o r e l lo lo suplantan c o m o re l ig ión mayor i t a r i a . Po r el c o n t r a 
r i o , tan só lo un 7 % de jóvenes se acoge a estas opc iones d i rec ta 
m e n t e , aunque c i e r t o es t amb ién que su inf luencia se e x t i e n d e más 
allá, en t remezc lándose con las práct icas rel igiosas más c o n v e n c i o 
nales. 

En c u a n t o a las re l ig iones reve ladas, aquel las que man i f es tándose 
en f o r m a s mú l t i p l es c o m p a r t e n sin e m b a r g o el h e c h o de que 
t o d a s ellas a f i r m e n su l eg i t im idad en base a un h e c h o s o b r e n a t u 
ral p o r el que la d i v in idad o d iv in idades e x t r a t e r r e s t r e s o su -
p rahumanas se han d ignado a man i fes ta rse t e m p o r a l m e n t e a una 
p e r s o n a o g r u p o h u m a n o para que c o n p re tens i one s de un i ve r -
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sal idad e x t e n d i e r a n una ser ie de ve rdades s u p u e s t a m e n t e e s c o n 
didas o desconoc idas para el h o m b r e y les i n s t r u y e r a en una 
s u e r t e de c ó d i g o s de c o m p o r t a m i e n t o s , d o m i n a esenc ia lmen te 
la ca tó l i ca , a u n q u e esta a f i r m a c i ó n r e q u i e r e h o y en día de i m p o r 
tan tes ma t i zac iones . 

La mu l t ip l i c idad de re l ig iones reveladas ha s ido du ran te la h i s to r ia 
un hecho para t o d a pe rsona c o n c i e r t o nivel de i ns t r ucc i ón , e 
inc luso en a lgunos casos sin él . Sin emba rgo , desde la mund ia l i za-
c ión de la i n f o r m a c i ó n asociada a los m o d e r n o s med ios de c o m u 
n icac ión, y c o n c r e t a m e n t e desde la v isual ización de las grandiosas 
mani festac iones rel igiosas en t o d o s los con t i nen tes , se ha p r o d u 
c ido un i m p o r t a n t e d i lema en la soc iedad hasta a h o r a mayo r i t a r i a -
m e n t e cató l ica, que t i e n d e aho ra a re lat iv izar los aser tos de la 
unic idad de la p r o p i a re l i g ión , l igando la pe r tenenc ia a una u o t r a 
no a la poses ión o lejanía de la verdad s ino a la casualidad paisajística 
y cu l tu ra l en la que le ha t o c a d o nacer. 

Los jóvenes espec ia lmente t i enen un sen t ido m u y m a r c a d o de la 
re lat iv idad rel ig iosa. Tan só lo un 10 % de esta j u v e n t u d es de la 
op in i ón de que ex is te una re l ig ión ve rdade ra que exc luye la pos i 
bi l idad de que las demás lo sean igua lmente , al igual de que tan 
só lo ex is te un 20 % que exc luye la posib i l idad de ex is tenc ia de 
ve rdad alguna en ninguna re l ig ión . Por el c o n t r a r i o , la mayo r ía de 
los jóvenes o p t a p o r pensar que t odas las re l ig iones t i enen algo de 
ve rdad y algo de fa lsedad. Una mani fes tac ión de re la t iv idad que 
t iene que v e r i ndudab lemen te con la idea de la igual val idez cu l tu ra l 
de las d is t in tas soc iedades. 

En t o d o caso es tos jóvenes son t a m b i é n de la o p i n i ó n de que las 
grandes re l ig iones t i enen ventajas a la h o r a de respe ta r estos 
c r i t e r i os a los que asocian el uso de la re l ig ión . Es p o r e l lo de que 
se incl inan p o r el m a n t e n i m i e n t o del ca to l i c i smo, aun re la t i v izado, 
y p res ten c i e r t a res is tenc ia a la en t rada de re l ig iones m ino r i t a r i as 
cercanas al sec ta r i smo , tales que las evangelistas, basándose el 
apoyo a esta g ran re l ig ión c o n c r e t a , la cató l ica, bás icamente en su 
imp lan tac ión cu l tu ra l . T a n só lo un 4 % de ind iv iduos es de la 
op in i ón de que las re l ig iones m ino r i t a r i as t i enen más garantías de 
autent ic idad y v e r d a d . 

En cua lqu ie r caso es p rec i so a f i rmar que una mayo r ía c ree en la 
necesidad de t e n e r una re l ig ión y c r e e r en D i o s , aunque cu r iosa 
m e n t e es de esa c reenc ia al margen del nivel de prác t ica de las 
d isposic iones no rma t i vas p r o c e d e n t e s de tal re l ig ión . Igua lmente 
son de la o p i n i ó n de que la re l ig ión debe acompañar los d is t in tos 
actos co lec t i vos , tales c o m o las d is t in tas fest iv idades, aunque el 
m o d o en c o m o debe darse este a c o m p a ñ a m i e n t o re l ig ioso p e r t e -
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nece de nuevo más al á m b i t o de lo persona l que al de la n o r m a 
fi ja y e x t e r n a , p r e d e t e r m i n a d a . 

L a r e b e l i ó n b e n é v o l a 

Más que buscar ac t i vamen te la t r a n s f o r m a c i ó n pol í t ica, los jóvenes 
pueden ser cons ide rados c o m o rebe ldes en benevo lenc ia , ya que, 
negadores de la v io lenc ia y respe tuosos p o r la v ida, ya n o aspiran 
a d e r r o c a r el s is tema a t ravés de la fuerza. D e este p u n t o de par t i da 
se va a a l imen ta r un t i p o de rebe l i ón que p o d e m o s d e n o m i n a r 
c o m o aquel la de la ayuda socia l . Los i n ten tos de rebe l i ón se 
encauzan h o y a t ravés de una ayuda que se c o n c r e t a a t ravés de 
lo que p o d r í a m o s l lamar c o m o m i s i o n e r i s m o civi l o in te rés p o r la 
compas ión comprens i va . 

C i e r t o es que esta e x t r o v e r s i ó n social n o queda plasmada en un 
nivel asoc ia t ivo i m p o r t a n t e , d a d o que la respuesta social organ izada 
es m u y baja. T r e s cuar tas par tes de la j u v e n t u d n o pe r t enece a 
asoc iac ión o c lub a lguno. En t re los que sí lo hacen, la f recuenc ia 
asociat iva v iene recog ida p o r las asociac iones depor t i vas , seguidas 
p o r las cu l tu ra les , juveni les , y rel ig iosas, s iendo mín ima ya en las 
po l í t ico-s ind ica les, las p ro fes iona les , O N G s , ecologis tas, pacif istas, 
de c o n s u m i d o r e s , de vec inos o feminis tas. C o m o puede obse rva r 
se, la par t i c ipac ión es espec ia lmente escasa cuando ésta r equ ie re 
de un papel espec ia lmente ac t i vo y c o m p r o m e t i d o , es to es, a t ravés 
de los m o v i m i e n t o s sociales. 

En t o d o caso, si e l lo l leva a la d ispos ic ión de t raba ja r en algún t i p o 
de asoc iac ión de ayuda social , c r e e n que la d e t e r m i n a c i ó n f inal de 
esta dec is ión debe ser de t i p o v o l u n t a r i o , y n o ob l iga to r ia . Hay que 
añad i r as im ismo que la ayuda o f rec ida p o r es tos jóvenes n o se 
enmarca bajo el s igno ca r i t a t i vo , p a r t i e n d o de una c o n c e p c i ó n del 
neces i tado que a t r i buye buena pa r t e de su desgracia, sea cual f ue re 
ésta, a la p r o p i a negl igencia o pasividad de és te , s ino que más b ien 
b r o t a de una c o n c e p c i ó n es t ruc tu ra l de es tos p rob lemas . Esta 
v is ión es t ruc tu ra l , se acompaña de la cons ide rac ión de la grandeza 
natura l de t o d a c o n d i c i ó n humana que c o n d u c e hacia una v o l u n t a d 
de igualación de las d is t in tas soc iedades establecidas, una v o l u n t a d 
hacia el r e p a r t o de bienes c o m o m e j o r m o d o de atajar la p o b r e z a 
y los p rob lemas de salud y a l imen ta r ios que afectan al T e r c e r 
M u n d o . 

La alta va lo rac ión que e n t r e los jóvenes t i ene la v ida p o r sí m isma, 
j u n t o c o n la leg i t imac ión de lo mú l t i p le c o m o paso p r e v i o para lo 
p r o p i o , dan c o n j u n t a m e n t e paso a lo que p o d e m o s d e n o m i n a r 
c o m o rebe l i ón de la c o m p a s i ó n comprens i va , que pod r í a s in te t i -
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zarse c o n la f rase « c o m p ó r t a t e c o n los o t r o s c o m o desearías que 
ellos se c o m p o r t a r a n con t i go . N o s e n c o n t r a m o s pues, ante t o d o , 
ante una subcu l tu ra de la to le ranc ia , p r i m e r paso de la cu l t u ra de 
la d ivers idad. Una subcu l tu ra que n o es ajena en cua lqu ier caso a 
los va lores t rad ic iona les de la c iv i l ización occ iden ta l asentados en 
las re l ig iones judaica y cr is t iana, va lo res c o m o el r espe to a la v ida, 
la to le ranc ia , el cu idado y r espe to de los padres, o el r espe to p o r 
los demás conc iudadanos , y desmarcándose de ta l t r ad i c i ón en la 
exigencia de la l i be r tad de pensamien to y ac to bajo una nueva 
mora l i dad de t i n t e persona l izado, que p e r m i t e la e lecc ión indiv idual 
en los d iversos c ruces v i ta les. 

T A B L A V I I 
¿A q u i é n t i e n e q u e s e r m á s f ie l u n a p e r s o n a , a s u f a m i l i a , 
r e l i g i ó n , a m i g o s ; o a sí m i s m o , s u s i n t e r e s e s y p r o p i a s 
i d e a s ? 

1. A su familia 
2. A sí mismo 
0. Ns/nc . . . 

T O T A L 

32,7 
66,0 

1.3 

100.0 

Una qu ieb ra en la t r a d i c i ó n cr is t iana que exige as im ismo una gr ie ta 
en la p r o p o s i c i ó n de ésta que marca un a is lamiento de la men t i r a , 
que queda ahora en pa r t e legi t imada, s i empre que n o imp l ique una 
qu iebra de los va lores de esta t r a d i c i ó n que sí son aceptados y que 
hemos señalado c o n a n t e r i o r i d a d . 





MCDONAUZACION JUVENIL 

A l ana l izar la rea l i dad de n u e s t r o país en c o m p a r a c i ó n c o n 
épocas a n t e r i o r e s , l l ama la a t e n c i ó n n o s ó l o el g r a n c a m b i o de 
la soc iedad españo la e n los ú l t i m o s años , s ino el g ran n ú m e r o 
de e l e m e n t o s y v a l o r e s q u e s o n c o m u n e s en es ta soc iedad y en 
o t r a s soc iedades de n u e s t r o e n t o r n o . E n t r e los f a c t o r e s causan
tes d e es te g ran c a m b i o , la m a y o r a p e r t u r a al e x t e r i o r de la 
soc iedad españo la en los ú l t i m o s años a d q u i e r e un pape l f u n d a 
m e n t a l , a p e r t u r a q u e se ha p r o d u c i d o n o s ó l o en los á m b i t o s 
p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , s ino f u n d a m e n t a l m e n t e en la v ida c o t i d i a 
na al « a d o p t a r » la soc i edad españo la h á b i t o s , c o s t u m b r e s y 
v a l o r e s s im i la res a o t r o s países de es te e n t o r n o . Estas t e n d e n 
cias d e g loba l i zac ión expues tas p o r n u m e r o s o s e x p e r t o s y d i 
fund idas a m p l i a m e n t e p o r los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de masas 
p a r e c e n e s t a r e l i m i n a n d o los e l e m e n t o s d i f e r e n c i a d o r e s de cada 
c u l t u r a , p r o p o r c i o n a n d o una e s t a n d a r i z a c i ó n d e gus tos y háb i 
t o s . C o m o r e s u l t a d o de su d i n a m i s m o g loba l i zan te los rasgos 
a u t ó c t o n o s p r o p i o s d e cada c u l t u r a son c a m b i a d o s p o r o t r o s 
v a l o r e s , a c t i t u d e s y c o m p o r t a m i e n t o s p r e d o m i n a n t e s en la s o 
c iedad n o r t e a m e r i c a n a (R i t ze r , 1996) . Estos « n u e v o s » v a l o r e s , 
m u y p r e s e n t e s en o t r o s países e u r o p e o s , n o a lcanzan t o d a v í a 
un g ran p r e d o m i n i o en la s o c i e d a d españo la . N o o b s t a n t e , pese 
a esta « res i s tenc ia» de la soc i edad españo la , en los ú l t i m o s años 
se está p r o d u c i e n d o un g r a n avance de es te « n u e v o » t i p o de 
v a l o r e s , a c t i t u d e s y c o m p o r t a m i e n t o s . 

D e s d e esta perspec t iva , y t e n i e n d o en cuen ta que los co lec t i vos 
más jóvenes son los que t i e n e n más capacidad para adop ta r los 
cambios de c o m p o r t a m i e n t o s y va lo res , se v iene f o r m u l a n d o la 
s iguiente h ipótes is : «El imperio cultural norteamericano impone un 
modo de vida, de valores, actitudes y comportamientos que imita y repite 
el estilo de vida americano, el l lamado "American W a y o f Life".» En 
o t ras palabras, la j u v e n t u d española está s iendo co lon izada p o r el 
hecho amer i cano . 
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Son m u c h o s los e lemen tos , y el enumera r l os en su c o n j u n t o resu l ta 
tan Inasequible c o m o su r e d u c c i ó n a los más fundamenta les . A u n 
así, destacan algunos rasgos latentes de la v ida social cu l tu ra l y 
pueden ser e legidos c o m o c r i t e r i os de c o n t e x t o para c o m p r o b a r 
la ve rdad de esta h ipótes is que def iende la p rogres iva co lon i zac ión 
de la v ida juven i l española p o r la ola invasora del m o d o de v ida 
amer i cano . El p r i m e r o de e l los, hace re ferenc ia al «se l f -made-man» 
( h o m b r e hecho a sí m i s m o ) carac ter ís t i co de la soc iedad n o r t e 
amer icana, c o n una impo r tanc ia p r e d o m i n a n t e conced ida al t r aba jo 
c o m o m e d i o de ascensión social , y la a d o p c i ó n de c ie r tas práct icas 
sociales c o m o la c o m p e t i t i v i d a d , el ind iv idua l ismo, etc. , c o m o va
lores universales y no rmas de c o n d u c t a válidas y requer idas . Los 
« c o m p o r t a m i e n t o s de c o n s u m o » c o n f o r m a n un segundo b loque , 
en el cual se hace re fe renc ia t a n t o a c o m p o r t a m i e n t o s generales 
de c o m p r a c o m o a la p re fe renc ia p o r c i e r t os p r o d u c t o s t í p i camen
t e amer i canos . 

En t e r c e r lugar destaca la p re fe renc ia de los jóvenes p o r «la c iudad 
en per ju ic io del c a m p o » , la p re fe renc ia p o r un espa rc im ien to p r i 
vado o p o r las f iestas públ icas, y el gus to p o r c i e r t o t i p o de lec tu ra 
y de c ine. P o s t e r i o r m e n t e aparece hasta qué p u n t o en estos j ó v e 
nes están p resentes algunos de los rasgos carac ter ís t i cos de esta 
«nueva men ta l i dad» , en c o n c r e t o , «el gus to p o r lo o b j e t i v o , lo 
es tandar izado y lo p redec ib le (Ri tzer , 1996). 

U n ú l t i m o apa r t ado hace re fe renc ia a la « i m p o r t a n c i a del c u e r p o » 
en la soc iedad actual , en f unc ión de la cual éste es cons ide rado 
c o m o un capital tan i m p o r t a n t e c o m o el d i n e r o , las p rop iedades , 
o el nivel cu l tu ra l . Esta concepc ión del c u e r p o c o m o capital impl ica 
una p r e o c u p a c i ó n p o r el m i s m o que se t r a d u c e en la necesidad de 
cu idar del c u e r p o , acud i r al g imnas io , y real izar una ser ie de 
act iv idades dir ig idas a aumen ta r , o p o r lo menos man tene r , el 
«va lo r» del c u e r p o . Desde o t r a óp t i ca , paralela p e r o c o m p l e m e n 
tar ia a la a n t e r i o r , el c u e r p o es un o b j e t o de placer, ex i s t i endo una 
gran cant idad de act iv idades cuyo fin p r i m o r d i a l es la búsqueda del 
p lacer, aun en per ju ic io de «descu idar» o per jud icar el p r o p i o 
c u e r p o . 

¿Es c ie r ta esta hipótesis? ¿Hasta qué p u n t o la j u v e n t u d española se 
está macdona l i zando , t r a n s f o r m á n d o s e en planeta del s is tema he l io 
cu l tu ra l amer i cano y acep tando lo que Bellah d e n o m i n a «háb i tos 
del c o r a z ó n amer icanos»? 
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C o m p e t i t í v i d a d y c a r r e r a p r o f e s i o n a l 

El p r i m e r o de los p rocesos amer ican izantes, dec íamos, hace re fe 
renc ia al ensa lzamien to de la c o m p e t i t i v i d a d y la «ca r re ra» p r o f e 
sional , lo que en palabras de soc ió logos amer icanos se d e n o m i n a 
la « m o t i v a c i ó n p o r el l o g r o » (McCIe land ) , aspecto que adop ta un 
lugar cen t ra l en la men ta l i dad no r t eamer i cana . D e n t r o de esta 
impo r tanc ia o t o r g a d a a la « c a r r e r a p ro fes iona l» son var ios los 
e lemen tos que hacen re fe renc ia a la imagen que los jóvenes espa
ñoles t i enen de su «n ive l e c o n ó m i c o » f u t u r o , la o p i n i ó n s o b r e la 
ayuda p r o p o r c i o n a d a p o r su e n t o r n o para l legar a la pos ic ión 
d o n d e se e n c u e n t r a n , y la re lac ión de ésta c o n las causas de la 
pobreza : indiv iduales o es t ruc tura les-soc ia les . 

A l es tud ia r la s i tuac ión «ob je t i va» de los jóvenes se cons ta ta que 
las tasas de esco lar izac ión y los niveles educat ivos son los más a l tos 
en la h i s to r ia de este país, de m o d o que la soc iedad española 
comienza a i n teg ra r en su c o n j u n t o al co lec t i vo más p r e p a r a d o de 
los ú l t imos años. La « o t r a cara de la m o n e d a » son las altas tasas 
de p a r o juven i l (en el segundo semes t re de 1996 la tasa de pa ro 
de los m e n o r e s de 30 años fue del 30 %, según la EPA), lo que 
un ido a la p recar i zac ión del e m p l e o p r o p o r c i o n a un p a n o r a m a m u y 
p o c o a len tador . En el v e r a n o de 1997 un m i l l ón t r esc i en tos mi l 
españoles en edad act iva p e r o m e n o r e s de 40 años se encon t raban 
en s i tuac ión de p a r o 

Esta real idad insó l i ta da pie a que se exc i te la cu r ios idad p o r saber 
lo que estos jóvenes españoles esperan del f u t u r o , es to es, si lo 
c o n t e m p l a n c o m o un «Sa tu rno ( d e v o r a n d o a sus h i jos)» que les 
« c o m e r á » en el m o m e n t o que alcancen la edad adul ta o si, p o r el 
c o n t r a r i o , se en f ren tan a él con o p t i m i s m o y c o n la conf ianza de 
que será b u e n o para e l los. El d a t o más re levante es, a t odas luces, 
el gran o p t i m i s m o que a lbergan, ya que t r e s de cada c u a t r o esperan 
v iv i r el día de mañana m e j o r que ahora , y tan só lo un 4,5 % espera 
v iv i r peo r . L lama la a tenc ión la al ta va lo rac ión del f u t u r o , s o b r e 
t o d o t ras la expos i c i ón de sus «cond ic iones ob je t ivas» de v ida l9. 
Este a s o m b r o se i n c r e m e n t a aún más al consu l ta r ind icadores 
s imi lares ex t r a í dos de o t r a s invest igaciones españolas de sob ra 
conoc idas (cfr . O r i z o y o t r o s , 1994). 

A h o r a b ien , ¿cómo i n t e r p r e t a r este e levado o p t i m i s m o de los 
jóvenes en un c o n t e x t o c o m o el actual? En el es tud io s o b r e El 
Cambio Cultural en las Sociedades Industriales Avanzadas, R. Ing lehar t 

19 Informe Petras comple to . Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores 
españoles. 
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e x p o n e la i m p o r t a n c i a de la «Hipótesis de la socialización» en la 
exp l i cac ión de la re lac ión e n t r e el m e d i o amb ien te s o c i o e c o n ó m i c o 
y las p r i o r i dades va lora t ivas ( 1 9 9 1 : 61 ) : la m a y o r pa r te de la 
persona l idad de un ind iv iduo se con f igura en los p r i m e r o s años de 
su v ida (socia l ización p r ima r i a ) y aunque esta persona se adaptará 
pau la t inamente a los camb ios en su e n t o r n o , el in f lu jo de es tos 
camb ios en su persona l idad (socia l ización tardía) es m u c h o m e n o r . 
D e este m o d o , p o d r í a m o s p lan tear c o m o h ipótes is que es tos 
jóvenes socia l izados en un e n t o r n o social de abundancia e c o n ó m i 
ca c o n t e m p l a n el f u t u r o c o n o p t i m i s m o , f u n d a m e n t a l m e n t e p o r q u e 
cons ide ran que la s i tuac ión actual es más b ien c o y u n t u r a l , y n o se 
imaginan su hogar f u t u r o m u y d i s t i n to al de sus padres. A la h o r a 
de p re f i gu ra r su f u t u r o pe rsona l , los jóvenes españoles p r o y e c t a n 
c o n más faci l idad la bonanza e c o n ó m i c a q u e d i s f r u ta ron en su 
infancia que la i n c e r t i d u m b r e y el r iesgo que a f ron tan en su pos t 
adolescencia. La h o r a del e s c a r m i e n t o y de la f r us t r ac i ón n o les ha 
l legado todav ía 

Es en este c o n t e x t o de expectat ivas diferenciales de f u t u r o en d o n d e 
adqu iere un lugar cent ra l la concepc ión que cada persona t iene de 
las causas o los fac tores de te rminan tes de su é x i t o profes ional , o los 
e lementos que le han ayudado a estar d o n d e está. Así , un 4 2 % de 
los jóvenes r e c o n o c e que debe gran par te de lo conseguido a su 
famil ia y amigos, o p u e s t o d i rec tamen te al 18 % que cons idera que 
nadie le ha regalado nada y que ellos son los únicos artíf ices de su 
é x i t o social. N o deja de l lamar la a tenc ión que casi u n o de cada c inco 
cons idere que ha l legado d o n d e está sin la famil ia o amigos, es deci r , 
basado ún icamente en su p r o p i o esfuerzo ( con t ra lo que pud iera 
parecer , este porcen ta je es m u y elevado, sob re t o d o si t e n e m o s en 
cuenta la impor tanc ia de la ins t i tuc ión femiliar en la sociedad espa
ñola). 

Esta dual idad se vue lve a aprec ia r al re lac ionar estas op in iones c o n 
el «ideal de v ida» ( t r aba ja r -aho r ra r - sub i r o t r aba ja r - consumi r -d i s -
f r u t a r ) : El 31 % de las personas que cons ide ra que nadie le ha 
regalado nada p re f i e re t r aba ja r - consumi r -d i s f r u ta r , m ien t ras que 
un 27 % se decanta p o r t r aba ja r -aho r ra r - sub i r ; los jóvenes de 
clases más bajas hacen suya la m o r a l del t r a b a j o - a h o r r o p u e s t o que 
el « a u m e n t o de s ta tus» es un o b j e t i v o i m p o r t a n t e en sus vidas, 
m ien t ras que los pe r tenec ien tes a las clases altas m u e s t r a n su 
p re fe renc ia p o r el d i s f ru te i n m e d i a t o . U n a conc lus ión s imi lar es 
expues ta p o r P e d r o Gonzá lez Blasco cuando analiza los aspectos 
más i m p o r t a n t e s en la v ida de los jóvenes d o n d e los rasgos elegidos 
c o m o más i m p o r t a n t e s p o r los pe r tenec ien tes a las clases más 
bajas son : el « é x i t o en el t r a b a j o » , «ganar d i n e r o » y «ser c o m p e 
t e n t e » . Po r o t r o lado, « f o r m a r su fami l ia» y «ayudar a los demás» 
son ind icados p o r j óvenes de es t ra tos sociales a l tos (1994: 4 0 ) . 
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D e los resul tados mos t rados hasta el m o m e n t o se desprende que, 
al margen de t e n e r mo t i vos ob je t ivos para el lo o no, una cant idad 
elevada de jóvenes cons idera que ellos son los principales responsa
bles de su éx i to . Esta concepc ión t iene una gran relación con la gran 
impor tanc ia que los jóvenes españoles conceden a d is f ru tar de la 
l iber tad - t a l y c o m o ha s ido ref le jado p o r las investigaciones de 
A n d r é s O r i z o ( 1 9 9 6 ) - y c ó m o reclaman esta l iber tad para los p r o 
cesos de e lección y c o n t r o l sob re c ó m o se desarro l la su vida. Según 
O r i z o , estos sent im ien tos son más intensos en t re los jóvenes espa
ñoles que en t re los eu ropeos (1996) . Los jóvenes que creen que 
nadie les ha regalado nada cons ideran, en mayo r medida que el res to , 
que el gob ie rno es el responsable de sus prob lemas, al t i e m p o que 
reducen su responsabi l idad personal en los mismos (el 44,4 % c o n 
sideran que el gob ie rno es el pr incipal responsable de sus prob lemas, 
y ún icamente un 20 % creen que ellos mismos son los causantes de 
éstos). El análisis del t o ta l de los jóvenes desvela que un 37 % conc ibe 
al gob ie rno c o m o el pr incipal responsable de sus prob lemas, y un 
27,2 % se au toa t r ibuye esta responsabi l idad. 

Si u n o de cada 5 j óvenes c o n s i d e r a que es el ún i co responsab le 
de su « é x i t o soc ia l» , ¿qué piensa s o b r e las causas de la p o b r e z a , 
s o b r e los f ac to res d e t e r m i n a n t e s de la s i tuac ión opues ta a la 
suya? U n i c a m e n t e un 5 % c o n s i d e r a que el p o b r e es p o b r e p o r 
su pereza e i n c o m p e t e n c i a , f r e n t e al 52 % que rechaza t o t a l m e n 
t e esta idea. 

En un sent ido ampl io , este ind icador t ra ta de med i r la aceptación de 
algunas de las labores del Estado de Bienestar, es decir , hasta qué 
p u n t o las causas de la pobreza dependen de uno m i s m o o son 
impuestas p o r la s i tuación social en la que han v iv ido y, p o r t an to , 
hasta qué pun to sería legí t imo o debería rec ib i r una ayuda del Estado 
o de cualquier o rgan ismo públ ico. La sociedad nor teamer icana, c o n 
su ensalzamiento del l iberal ismo y su énfasis en la l iber tad personal , 
el e n o r m e va lo r a t r i bu ido al é x i t o personal y al log ro de beneficios 
en c o r t o s per íodos de t i e m p o , considera m a y o r m e n t e que los p o 
bres son pobres p o r q u e ellos qu ie ren y c ree que las causas de la 
pobreza, c r imen , y o t r o s factores de marginal idad social son f r u t o 
del p r o p i o ind iv iduo (Ve rdú , 1996: 63-86 y Estefanía, 1996: 133-141). 
En N o r t e a m é r i c a existe la creencia que el Estado debe in te rven i r en 
la sociedad civil lo menos posible, puesto que esta in tervenc ión es 
concebida c o m o un obstácu lo a la l ibre competenc ia en t re los 
indiv iduos, per jud icando ser iamente la capacidad individual al res t r i n 
gir los incent ivos individuales, y amenazando así la p rop ia concepc ión 
de la empresa capitalista: « D e este m o d o , la p ro tecc ión social deja 
de ser un c r i t e r i o de p rog reso para ser considerada c o m o un 
est ímulo de la pereza, acusándole así de desest imular a los ciudada
nos más emprendedo res (Estefanía, 1996: 135).» 
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C o n c e p c i ó n d is t in ta a la Europea, en la que la m a y o r menta l idad 
social l leva a a t r i b u i r los p rob lemas de pobreza , c r im ina l idad , etc. , 
a causas sociales ex te rnas al ind iv iduo c o m o la falta de escolar iza-
c i ón , marg ina l idad, e tc . En ampl ios c í rcu los Eu ropeos se va lo ra 
menos el é x i t o indiv idual y se concede una m a y o r impo r tanc ia a 
la co lec t i v idad (Estefanía, 1996: 138), cons ide rando que los p r o g r a 
mas de Bienestar Social t i enen una gran i m p o r t a n c i a en la v ida 
e c o n ó m i c a para so luc ionar las desigualdades or ig inadas p o r el 
s is tema capi ta l is ta, concepc ión que lleva a cons ide ra r que el Estado 
adqu ie re un i m p o r t a n t e papel en el c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . 

T ras c o m p r o b a r c ó m o la m i tad de los jóvenes españoles c ree que 
las causas de la pob reza son a t r ibu ib les a agentes e x t e r n o s al 
i nd iv iduo , in teresa analizar hasta qué p u n t o los va lo res de éstos se 
d i r igen hacia la consecuc ión del é x i t o social f u t u r o (la r e c o m p e n s a 
pos tergada) , o si p re f i e ren «v iv i r al día» c o n los recu rsos que 
rec iben en cada m o m e n t o . Ana l i za remos para el lo el ideal de v ida 
mani fes tado p o r los jóvenes actuales: « t r aba ja r -aho r ra r - sub i r » o 
« t r aba ja r - consum i r -d i s f r u ta r» . Casi la m i tad ( c o n c r e t a m e n t e un 
4 8 %) se incl ina p o r el segundo, y u n o de cada t r e s p re f i e re 
« t r aba ja r -aho r ra r - sub i r » . 

T A B L A V I I I 
¿ Q u é i d e a l d e v i d a p r e f i e r e s , e l d e « t r a b a j a r , a h o r r a r y 
s u b i r » , o e l d e « t r a b a j a r , c o n s u m i r y d i s f r u t a r » ? 

1. El p r imero 
2. Los dos son parecidos 
3. El segundo 
4. Ninguno de los dos . . 
0. Ns/nc 

T O T A L 

% 

31,5 
13,3 
48,2 

6,7 
0,2 

100,0 

Varias i n t e rp re tac i ones pueden hacerse de los aspectos enunc iados 
en el pá r ra fo a n t e r i o r . Po r un lado, y c o m o se anal izará en las 
páginas s iguientes, el f u t u r o deja de t e n e r i m p o r t a n c i a para unos 
jóvenes c u y o v a l o r pr inc ipa l es v iv i r el A H O R A y cons ide ra r que 
han desaparec ido t odas las utopías sociales: « n o t e n e m o s más que 
lo que v e m o s , hay lo que hay». Desde esta perspec t iva el « a h o r r a r 
para sub i r» , la r ecompensa pos tergada deja de t e n e r i m p o r t a n c i a 
y aparece un p ragma t i smo que se t r a d u c e en una búsqueda del 
goce i n m e d i a t o (Ruiz, Q u i n t a s y Sánchez, 1996: 67 -72 ) , en e x t r a e r 
de cada s i tuac ión la m a y o r cant idad de d is f ru te buscando so luc io 
nes fáciles a los p rob lemas , de m o d o que la ley del m í n i m o es fuerzo 
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es apl icada a t o d o s los ó r d e n e s de la v ida, s iendo la c o m o d i d a d un 
ob je t i vo p r i m a r i o ( D e l P ino, 1990: 33) . 

Esta gran i m p o r t a n c i a del PRESENTE i n t r o d u c e o t r a línea i n t e r p r e 
ta t iva que ya ha s ido señalada p o r un gran n ú m e r o de invest igac io
nes: el i n c r e m e n t o de los va lo res hedonis tas en la j u v e n t u d espa
ñola. Estos va lo res hedonis tas adqu ie ren gran i m p o r t a n c i a en una 
soc iedad que ha o l v i dado todas las l lamadas al sacr i f ic io t an repe 
t idas en o t r a s épocas. Así , ideas qui jotescas c o m o «más vale ser 
p o b r e y h o n r a d o » (Pérez Henares , 1996: I 10) - t a n p resen te en la 
sociedad española de o t ras é p o c a s - están en c la ro r e t r o c e s o , 
desplazándose hacia o t r o s g r u p o s de edad y de jando de p e r t e n e c e r 
a la m o r a l de los jóvenes españoles. 

El gran d e s a r r o l l o de la e c o n o m í a española en el segundo qu inque 
n io de la década de los ochen ta , con el su rg im ien to de la c u l t u r a 
del «pe lo tazo» y el ensa lzamien to de d e t e r m i n a d o s l íderes sociales 
más l igados a la os ten tac i ón que al t r aba jo d u r o , parece haber 
gene rado t o d a una generac ión de áv idos c o n s u m i d o r e s . As í , m u 
chos es tud iosos de la j u v e n t u d señalan que la « imagen que del é x i t o 
p ro fes iona l t i e n e n los jóvenes está unida al d i n e r o , y aún más, al 
c o n s u m o » (Gonzá lez Prado , 1994: 120). D e e l lo se desp rende que 
los jóvenes cons ide ren el c o n s u m o c o m o una vía de e x p r e s i ó n y 
au to r rea l i zac ión , un nuevo m u n d o para e x p l o r a r y para p o n e r en 
marcha iniciat ivas y dec is iones p rop ias . C o m o a f i rma A n d r é s O r i -
zo , «las práct icas y háb i tos de c o n s u m o n o son un espacio neu t ra l , 
s ino un escenar io d o n d e ensayar su papel con a u t o n o m í a » (1996 : 
14). La c o n c e p c i ó n que los jóvenes t i enen de esta p rác t i ca social 
es la causa de que el c o n s u m o de éstos sea sof is t icado y abundan te , 
estén m u y p r e o c u p a d o s p o r la m o d a e inv ie r tan grandes cant idades 
de d i n e r o en ves t i rse y en a r t í cu los de o c i o . D i s p o n e n de un 
p resupues to e levado y carecen de una v is ión c lara del a h o r r o , los 
jóvenes t i e n d e n a cons ide ra r una necesidad lo que para los adu l tos 
puede pa rece r un lu jo ( m o t o s , e q u i p o de música, e tc . ) . Esta g ran 
i m p o r t a n c i a del c o n s u m o t r ae c o m o consecuenc ia la pé rd ida de la 
rebeldía p r o p i a (o más bien de f in i to r ia ) de los jóvenes de o t ras 
épocas, d a n d o paso a una m a y o r i m p o r t a n c i a de la pr ivac idad 
(«cocoon ing» ) en la cual los s ímbo los y los rasgos carac ter ís t i cos 
de las « t r i bus urbanas» son , c o m o a f i rma Ruiz O labuénaga, d ise
ñados, c reados y vend idos p o r los grandes a lmacenes (1994 : 194-
196). El j o v e n p ie rde p r o t a g o n i s m o al a d o p t a r gus tosamen te los 
ro les y las func iones que diseñan «para e l los» o t r o s a c t o r e s socia
les. 

Una exp l i cac ión c o m p l e m e n t a r i a la p r o p o r c i o n a Santiago Gonzá lez 
A v i ó n (1994 : 29 -30 ) cuando analiza la func iona l idad social y las 
expecta t ivas de los jóvenes . D e s d e su p u n t o de v ista la i m p o r t a n c i a 
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del t r aba ja r - consum i r -d i s f r u ta r es un i n t e n t o de c o m p e n s a r la 
pos te rgac ión de la gra t i f i cac ión de los es fuerzos. En una soc iedad 
en la cual se está p r o d u c i e n d o una pé rd ida func iona l de la j u v e n t u d 
- s o l a m e n t e un g r u p o de jóvenes cump le c ie r ta func iona l idad , al n o 
ser m u c h o s los que real izan t raba jos r e m u n e r a d o s - y en la que la 
única f o r m a de c o n s e r v a r una c ie r ta func iona l idad es a t ravés de 
los mecan ismos de f o r m a c i ó n p ro l ongados , el d i s f ru te c o n t r o l a d o 
del m o m e n t o p resen te puede c o m p e n s a r la pos te rgac ión de la 
gra t i f i cac ión de los es fuerzos . 

V o l v i e n d o a la idea cen t ra l de l sacr i f i c io -d is f ru te i nmed ia to , al 
exam ina r el ideal n o r t e a m e r i c a n o del t r aba jo y del o c i o , del t r aba jo 
y de la capacidad de d i s f ru te , la m o r a l que d o m i n a la v ida amer icana 
es t raba jar -ganar d i n e r o - s e r un t r i u n f a d o r (Bel lah, 1989: 96 ) , m o r a l 
en la cual el o c i o t i ene un papel t o t a l m e n t e res idual . En los c o m e n 
t a r i os real izados a n t e r i o r m e n t e apun tábamos que los jóvenes es
pañoles dan más i m p o r t a n c i a al t r aba ja r - consumi r -d i s f r u ta r , lo que 
nos l levaría a pensar que , e n t r e los jóvenes españoles, se ha 
p r o d u c i d o un c a m b i o en la c o n c e p c i ó n del t r aba jo , a d o p t a n d o éste 
un r o l i ns t rumen ta l de p r o p o r c i o n a r los recu rsos necesar ios para 
d i s f ru ta r de l o c i o . 

Po r o t r o lado, y si c o n s i d e r a m o s que el es tud io es una «p repa ra 
c i ó n » para la v ida adu l ta , p repa rac ión que ha s ido elegida p o r cada 
u n o en f unc ión de las pre ferenc ias personales, n o deja de l lamar la 
a tenc ión el escaso n ú m e r o de personas que a f i rma n o real izarse 
en esta act iv idad 20. En este sen t i do , ¿podr íamos dec i r que los 
jóvenes españoles f o r m a n un c o l e c t i v o d e s m o t i v a d o , que c o n t e m 
pla su lugar de t r a b a j o o es tud ios c o m o una f o r m a de «estar en 
algún s i t i o» , o c u p a r un r o l en el m o m e n t o actual sin t e n e r en 
cuen ta las perspect ivas futuras? 

A n t e s de conc lu i r c o n este t e m a de la c o m p e t i t i v i d a d y la « c a r r e r a » 
p ro fes iona l cons ide ramos a p r o p i a d o cues t i ona r c ó m o es la m o r a l 
de estos jóvenes carac te r i zados p o r su ensa lzamiento de los va lo 
res indiv idual istas, c e n t r a d o s en la conf ianza de d i s p o n e r en el 
f u t u r o de m a y o r nivel e c o n ó m i c o , y su p re fe renc ia p o r el d i s f ru te 
i nmed ia to ; c o n c e p c i ó n ind iv idual is ta que queda l igeramente a te 
nuada p o r el h e c h o de que la m i t ad de éstos ( jóvenes) c reen falso 
que el p o b r e lo sea p o r q u e es p e r e z o s o e i n c o m p e t e n t e , a la vez 
que un 4 2 % r e c o n o c e la ayuda del e n t o r n o en la consecuc ión de 
su é x i t o . Es dec i r , v o l v i e n d o a la idea cen t ra l , ¿cuál es el c r i t e r i o 

20 En el estudio del CIS al que ya se ha hecho referencia, únicamente el 21 % de 
los jóvenes entrevistados mostraban su acuerdo con « N o vale la pena sacrificarse 
mucho po r estudiar y formarse, ya que el fu tu ro para los jóvenes es muy 
inc ier to». 
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que ut i l izan para d i sce rn i r e n t r e el b ien y el mal? La def in ic ión de 
la m o r a l en la soc iedad actual es s u m a m e n t e comp le ja , una soc ie
dad en la que m u c h o s va lo res sociales están t r a n s f o r m á n d o s e 
c o n s t a n t e m e n t e y en la que se aprec ia la carenc ia de una d is t inc ión 
clara e n t r e el b ien y el mal . 

La lec tu ra del análisis s o b r e la soc iedad no r t eamer i cana esc r i t o p o r 
R. N . Bellah y o t r o s , a r r o j a bastante luz s o b r e la concepc ión que 
esta soc iedad t i ene de la m o r a l . C o m o e x p o n e n sus au to res : «La 
bondad m o r a l ob je t i vada de W i n t h r o p al respe ta r la vo l un tad de 
D i o s o de Jef ferson al acatar las leyes de la natura leza se c o n v i e r t e 
en la bondad subjet iva de consegu i r lo que u n o desea y de d is f ru 
t a r l o . La ut i l idad sus t i tuye al deber , hacer el b ien se c o n v i e r t e en 
sentirse bien» (1989: p. 110). Esta concepc ión impl ica que n o hay 
buenas ni malas acc iones, s ino que la bondad depende de los 
resu l tados que se o b t i e n e n de ellas, y de las sensaciones que 
p r o d u c e n . La idea de un re la t i v i smo e n t r e el b ien y el mal alcanza 
su m á x i m a e x p r e s i ó n cuando ún i camen te el Y O y los e fec tos de 
mis acc iones son los encargados de d i sce rn i r e n t r e el b ien y el ma l , 
e n t r e las buenas y las malas acc iones. Si esta es una idea p r e d o m i 
nante en t o d a la soc iedad, es de p r e v e r que tenga un va lo r s u p e r i o r 
en el co lec t i vo anal izado pues to que la permis iv idad m o r a l es más 
elevada en las pob lac iones más jóvenes . 

N u e s t r o s da tos indican que un 28 % está en t o t a l desacuerdo con 
la idea «algo es m o r a l cuando después de hacer lo t e sientes b ien» 
y un po rcen ta je s imi lar - a u n q u e algo m e n o r - está t o t a l m e n t e de 
a c u e r d o c o n ella (26,3 % ) . 

El ideal amer i cano del « h o m b r e hecho a sí m i s m o » n o parece, en 
def in i t iva, es tar m u y ar ra igado e n t r e los va lores de los jóvenes 
españoles, aunque sí hay un in te rés p o r los e fec tos de este f e n ó 
m e n o . Si b ien la esperanza de v i v i r m e j o r en un f u t u r o es m a y o r i -
tar ia , la m o r a l r e s p e c t o al t r aba jo en los jóvenes españoles se 
incl ina más hacia el c o n s u m o que hacia los va lores p r o p i o s del 
t r aba jo (tal y c o m o se rea f i rma al c o m p r o b a r el escaso n ú m e r o de 
éstos que mani f iesta desar ro l la rse en el t raba jo /es tud ios ) . Po r o t r o 
lado, hay una c o n c e p c i ó n ex tend ida de que las causas del é x i t o de 
cada u n o están m u y re lac ionadas con el amb ien te en el que v ive, 
concepc ión que m u e s t r a una gran cohe renc ia c o n ese 52 % que 
a t r i buye la pob reza a causas es t ruc tu ra les , ex te rnas a los ind iv i 
duos . 

N o obs tan te , an te la genera l idad de estas conc lus iones , pueden 
d is t ingui rse dos t i pos de jóvenes con concepc iones opuestas. Por 
un lado, la menta l idad no r t eamer i cana del « h o m b r e hecho a sí 
m i s m o » t i ende a p r e d o m i n a r en los jóvenes que t raba jan , c o n al tos 
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niveles de es tud ios y pe r tenec ien tes a clases altas. Po r o t r o lado, 
los es tud iantes , c o n bajos niveles de es tud ios y pe r tenec ien tes a 
famil ias de clases p o b r e s y ob re ras p resentan los m e n o r e s índices 
de menta l idad no r teamer i cana . 

L o s h á b i t o s d e c o n s u m o 

Una de las conc lus iones (a e x t r a e r de las cons iderac iones a n t e r i o 
res) es la de la impo r tanc ia del c o n s u m o en la cosmov i s i ón actual 
de los jóvenes , aspec to al que ded i ca remos la p r ó x i m a s líneas. 
D e n t r o de la amp l i t ud que enc ie r ra esta temát i ca nos c e n t r a r e m o s 
en el análisis de los m o d o s y lugares de c o m p r a , la p re fe renc ia p o r 
la cal idad o la cant idad de los p r o d u c t o s y la i m p o r t a n c i a de las 
marcas a la h o r a de e legi r d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s . P o s t e r i o r m e n 
t e se anal izarán conduc tas más específicas refer idas a los gustos 
g a s t r o n ó m i c o s d e n t r o y fue ra del hogar, la f o r m a de ves t i r - i n d u 
men ta r i a i n fo rma l o f o r m a l - y el t i p o de coche p r e f e r i d o . 

El G r a n A l m a c é n , el C e n t r o C o m e r c i a l y la t i enda especial izada 
acaparan el gran b l oque de c l ientes c o n s u m i d o r e s m o d e r n o s . D e 
estas t r e s f o r m a s comerc ia les , casi la m i tad de los jóvenes españo
les (49,1 %) p re f ie re real izar sus c o m p r a s en t iendas pequeñas, 
m ien t ras que un 27 % elige los Grandes A lmacenes c o m o sus 
lugares p re fe r i dos . T a n só lo el 22,1 % mues t ra su inc l inac ión p o r 
los C e n t r o s Comerc ia l es . 

T A B L A I X 
¿ D ó n d e s u e l e s c o m p r a r t u s c o s a s , e n t i e n d a s p e q u e ñ a s , 
e n g r a n d e s a l m a c e n e s t i p o « C o r t e I n g l é s » , o e n g r a n d e s 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s , c o n m u c h a s t i e n d a s , r e s t a u r a n t e s y 
c i n e s ? 

1. En tiendas pequeñas . . 
2. En grandes almacenes . 
3. En centros comerciales 
0. Ns/nc 

T O T A L 

% 

49,1 
27,0 
22,1 

1,8 

100,0 

Tras el análisis de estos resu l tados se desprende que la soc iedad 
española está todavía lejos de esa c o s t u m b r e n o r t e a m e r i c a n a de 
real izar t odas sus compras - o la mayor ía de e l l a s - en un c e n t r o 
comerc ia l f ue ra de la c iudad. 
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A l margen del t i p o de es tab lec im ien to p r e f e r i d o , puede ser cons i 
derada la p re fe renc ia de los jóvenes españoles e n t r e c o m p r a r 
muchos p r o d u c t o s de poca cal idad o pocos c o n elevada cal idad. 
La soc iedad no r t eamer i cana , c o m o señala Bel lah, m u e s t r a una 
p re fe renc ia p o r la cant idad («una gran hamburguesa se cons ide ra 
apetec ib le s i m p l e m e n t e p o r q u e es g rande» [Bel lah, 1996: 8 5 ] ) , ya 
que en muchas ocas iones la cant idad se asocia a la cal idad. U n 
aspec to c o n c r e t o de este hecho son las numerosas campañas 
publ ic i tar ias que señalan la cant idad de ventas c o m o un c r i t e r i o 
para r educ i r el riesgo en la c o m p r a : « T r e s mi l lones de c o m p r a d o r e s 
no pueden es tar equ ivocados» , «ce leb ramos la ven ta del coche 
3.000», 

U n es tud io rea l izado p o r Bozel l W o r l d w i d e en 1993 e n t r e 4 0 8 
jóvenes e u r o p e o s de nivel e c o n ó m i c o m e d i o - a l t o a f i rmaba que la 
cal idad es el p r i m e r f a c t o r que t i e n e n en cuenta los jóvenes e u r o 
peos cuando van a c o m p r a r un p r o d u c t o o un serv ic io . El p r e c i o 
no t i ene m u c h a impo r tanc ia , ya que aparece en d é c i m o lugar en 
una lista de 12 e l e m e n t o s i m p o r t a n t e s a la h o r a de c o m p r a r . O t r o s 
fac to res c o m o la garant ía y el serv ic io pos tven ta (que pueden ser 
cons ide rados c o m o e l e m e n t o s «parc ia les» de cal idad) son señala
dos c o m o d e t e r m i n a n t e s en la adqu is ic ión de un o b j e t o o serv ic io . 
Los jóvenes u rbanos españoles n o parecen distanciarse de estos 
p a r á m e t r o s e u r o p e o s p o r cuan to que el 48,75 % p re f ie re lacalidad 
y só lo el 10,2 la can t idad . 

U n o de los a t r i b u t o s ex t r ínsecos ind icadores de la cal idad de los 
ar t ícu los es e l p res t ig io de su marca , morco que es cons iderada en 
numerosas ocas iones c o m o un e l e m e n t o dec i so r i o en la e lecc ión 
de los a r t í cu los . N u m e r o s a s invest igaciones han señalado la i m p o r 
tanc ia c rec ien te de la m a r c a en el f u t u r o . Fe rnando C o n d e cons i 
de ra que la t endenc ia a la g lobal izac ión interpaíses unida a la 
p rogres iva segmen tac ión social d e n t r o de cada país está gene rando 
una p re fe renc ia p o r c o n s u m o s indiv idual izados - f r e n t e al gran 
c o n s u m o m a s i v o - en los cuales la marca adop ta una i m p o r t a n c i a 
t rascenden ta l ( C o n d e , 1995: 29 ) . 

En re fe renc ia a la j u v e n t u d española actual , ún i camen te el 38 % 
nunca t i ene en cuen ta la marca. La morco c o n s t r u y e a l r e d e d o r del 
p r o d u c t o ( tangib le) un m a r de signif icados, d i fe renc iando y e n r i 
quec iendo el p r o d u c t o , hac iéndo lo ún ico e i r r epe t i b l e (Sempr in i 
1992: 51) . D e este m o d o , la marca adqu ie re una f unc ión de «se
ñal ización de p r o d u c t o s » para mov i l i za r «conno tac iones afect ivas» 
hacia el m i s m o . En c u a n t o al c o m p o r t a m i e n t o según la clase social, 
n u m e r o s o s a u t o r e s (Granhaug , 1989: 16) han señalado la ex i s ten 
cia de una gran re lac ión e n t r e la adscr ipc ión subjet iva a una clase 
social y los d is t in tos c o m p o r t a m i e n t o s en la e lecc ión de marcas. 
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Este rasgo n o es m e n o r en los jóvenes españoles, pues to que la 
clase social p e r m i t e segmen ta r adecuadamente cada c o n d u c t a se
gún la clase de pe r tenenc ia ; así, la «clase r ica» c o m p r a m u y inf lu ida 
p o r la marca (el 35 % de los pe r tenec ien tes a la clase alta s i empre 
elige la marca ) , un 64 % de los pe r tenec ien tes a la clase p o b r e 
«nunca» ut i l iza la ma rca c o m o c r i t e r i o de c o m p r a , s i tuándose la 
clase med ia a un nivel i n t e r m e d i o (el 4 2 % de los pe r tenec ien tes 
a la clase med ia c o m p r a «a veces» c o n d i c i o n a d o p o r la marca ) . 

Señala R. B o c o c k (1995 : 141-143) , que el cap i ta l i smo m o d e r n o ha 
asignado a cada s e x o un lugar d i s t i n to en la re lac ión e n t r e p r o d u c 
c ión y c o n s u m o ; la p r o d u c c i ó n es un e l e m e n t o «ac t i vo» - q u e 
p r o p o r c i o n a p o d e r - que debe ser real izada p o r los h o m b r e s , 
m ien t ras que el c o n s u m o es más «pas ivo» y es rea l izado f r e c u e n 
t e m e n t e p o r las mu je res . N o obs tan te , en las sociedades capi ta l is
tas occ identa les de la segunda m i tad del siglo X X cambia esta 
t endenc ia al c o n v e r t i r s e los h o m b r e s en c o n s u m i d o r e s , y a d o p t a r 
las mu je res un papel más i m p o r t a n t e en el m e r c a d o de t r aba jo : «al 
n o ser r e q u e r i d o s ya en gran n ú m e r o c o m o p r o d u c t o r e s , los 
h o m b r e s , espec ia lmente los jóvenes , se han c o n v e r t i d o t a m b i é n en 
c o n s u m i d o r e s a p a r t i r de 1950». La ta rdanza con la que la soc iedad 
española ha l legado a la e tapa de « c o n s u m o mas ivo» t r a e c o m o 
consecuenc ia que este hecho se haya p r o d u c i d o en n u e s t r o país 
más t a r d e que en el c o n t e x t o e u r o p e o y n o r t e a m e r i c a n o . 

D e l m i s m o m o d o que a n t e r i o r m e n t e se ha e x p u e s t o que la « a m e 
r ican izac ión» con l leva una p re fe renc ia p o r la cant idad en p re ju i c io 
p o r la cal idad, esta amer ican izac ión se mani festa t a m b i é n en una 
p re fe renc ia p o r c o m p r a r p r o d u c t o s («tangibles») en vez de serv i 
c ios: El análisis de nues t ros da tos desvela que un 31 % de los 
jóvenes españoles p re f i e re gastar su d i n e r o en cosas «tangib les» y 
du raderas (casa, c o c h e , o rdenador . . . ) y un 22 % en cosas más 
« intangib les» y pe recederas (viajar, salir p o r ahí a cenar. . . ) . 

T r a s e x p o n e r lo que pod r ía def in i rse c o m o «conduc tas generales 
de c o m p r a » pasamos al análisis de hábi tos de c o n s u m o más espe
cíf icos, c o n c r e t a m e n t e re fe r i dos a los gus tos a l iment ic ios , la p r e 
fe renc ia p o r una d e t e r m i n a d a i ndumen ta r i a y el t i p o de coche que 
les gustaría conduc i r . En c u a n t o al p r i m e r o de es tos aspectos - l o s 
gustos a l i m e n t i c i o s - n o se t r a t a de anal izar g l oba lmen te la e v o l u 
c ión o la p re fe renc ia p o r un t i p o de a l imentac ión u o t r o , s ino que 
el análisis se indiv idual iza en t o r n o a un i nd i cador c o n c r e t o , el que 
hace re fe renc ia a la f recuenc ia con la que se acude a « fas t - foods» 
y al gus to p o r las mezclas de comidas y p o r los - p o d r í a m o s d e c i r -
c o m p l e m e n t o s que acompañan a los a l imen tos (salsas, ke t chup , 
e t cé te ra ) . M ien t ras que la c o m i d a m e d i t e r r á n e a (española) ensalza 
los sabores p u r o s , t r a t a n d o de e l im inar o r e d u c i r las mezclas de 
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p r o d u c t o s , u n o de los e lemen tos de f l n i t o r i os de la coc ina n o r t e 
amer icana es - s e g ú n V e r d ú (1995: 9 6 ) - la gran var iedad de sabores 
que aparecen en t remezc lados , de m o d o que los p r o d u c t o s a l imen
t i c ios só l idos que n o pueden ser mezc lados con o t r o s (a d i ferenc ia 
de helados, sopas, e tc . ) se aderezan c o n una gran cant idad de 
e lemen tos añadidos c o m o pepin i l los , mostaza, salsas diversas, e tc . 

Según se desp rende de la a f i rmac ión de este au to r , p o d r á analizarse 
la «no r teamer i can i zac ión» de los háb i tos a l iment ic ios españoles 
a tend iendo al «gus to» p o r mezc la r a l imen tos : este análisis desvela 
que só lo el 27,5 % de los jóvenes españoles rechaza t o t a l m e n t e 
mezc lar unas comidas con o t ras (y añadi r salsas), m ien t ras la m i tad 
de los jóvenes a f i rma hacer mezclas de comidas «alguna vez», y 
uno de cada c u a t r o ( exac tamen te un 23,0 %) t i ene unos hábi tos 
a l iment ic ios en los cuales la mezc la de sabores es bastante habi tual . 

O t r o de los e l emen tos que p e r m i t e n m e d i r la impo r tanc ia de la 
«amer ican izac ión» de los gustos a l iment ic ios es la f recuenc ia c o n 
la cual se asiste a res tauran tes t i p o « fas t - food» , res taurantes ca
rac ter ís t i cos de la cu l t u ra no r teamer i cana . U t i l i zando esta def in i 
c ión los niveles de «amer ican izac ión» d isminuyen pues to que, algo 
más de la m i tad de los jóvenes (52,2 %) d icen acud i r só lo a veces, 
el 38 % nunca o casi nunca acude a este t i p o de res taurantes , y 
tan só lo d iez acude s i e m p r e que puede. 

La re lac ión e n t r e el «gus to p o r mezclas» y la « f recuenc ia de c o m e r 
en fas t - foods» m u e s t r a c ó m o de los jóvenes que d icen no hacer 
mezclas de comidas , ún i camen te el 5 7 % t a m p o c o acude nunca a 
un fas t - f ood . D i c h o de o t r o m o d o , ún i camen te un 15 % de la 
j u v e n t u d española no hace mezclas de comidas y, además, nunca 
c o m e en res tauran tes de c o m i d a rápida. El r es to de los jóvenes 
real iza a lguno de es tos dos ac tos c o n más o menos f recuenc ia , 
p u d i e n d o d i fe renc ia r e n t r e un 50,3 % que e jecuta ambas cosas, y 
el r e s t o (un 34 %) que pract ica alguna de ellas 

O t r o de los e l e m e n t o s que carac ter izan el m o d o de v ida n o r t e 
amer i cano es el gus to p o r la apar ienc ia i n fo rma l en el vest i r . D e 
hecho , así c o m o el t r a j e t i ene su o r i gen en la soc iedad eu r opea de 
med iados del siglo X I X caracter izada p o r el desa r ro l l o del c r é d i t o , 
la astucia, el cá lcu lo y el rac iona l i smo (tal y c o m o fue desc r i t o p o r 
M. W e b e r ) , o t ras prendas c o m o el v a q u e r o - y en m e n o r med ida 
la c a m i s e t a - es tuv i e ron asociadas al sueño n o r t e a m e r i c a n o , la 
l i be r tad , la rudeza e independenc ia , un idos a la v ida senci l la y los 
va lores d e m o c r á t i c o s (Dav is , 1989: 349; D a r d e n y W o r d e n , 1991: 
64 -79 ) . En n u e s t r o c o n t e x t o , se ha o r i g inado en los ú l t imos años 
un gran camb io en la f o r m a de ves t i r con la apar ic ión del - p o d r í a 
mos ca l i f i ca r - « f e n ó m e n o chandal». Es m u y f r ecuen te v e r en las 
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ciudades personas vest idas c o n este t i p o de r o p a rea l izando ac t i 
v idades que p o c o t i ene que v e r c o n el f in para el que se c r e ó . Este 
f e n ó m e n o es más f r ecuen te en los jóvenes , y ya es algo « n o r m a l » 
v e r en los ins t i tu tos y univers idades a lumnos ves t idos c o n tal 
i ndumen ta r i a . A l g o más de la m i tad (53 %) suele ves t i r con r o p a 
c ó m o d a - i n f o r m a l - y ún i camen te el 4 % suele usar r o p a de ves t i r 
exc lus ivamente e legante. El r es to , un 43 % sigue una línea in te r 
med ia , e n t r e la e legante y la i n fo rma l . 

Se aprec ia, en def in i t iva, la presenc ia só lo l imi tada de unos háb i tos 
de c o n s u m o adop tados de la t r ad i c i ón amer icana, si b ien el r e t r a s o 
en la a d o p c i ó n del « c o n s u m o mas ivo» en la soc iedad española hace 
s u p o n e r que esta s im i l i tud e n t r e los háb i tos de c o n s u m o de la 
soc iedad amer icana y los jóvenes españoles aumen ta rá en el f u t u r o . 
Esta s in tonía e n t r e el c o n s u m i d o r n o r t e a m e r i c a n o y el español está 
más cercana en los háb i tos a l iment ic ios - l a t r a d i c i ó n a l iment ic ia 
amer icana es adop tada con más o menos f recuenc ia p o r dos de 
cada t r e s jóvenes españoles—, en el m o d o de ves t i r i n f o rma l y en 
la p re fe renc ia p o r la c o m p r a de bienes en vez de serv ic ios . Los 
m e n o r e s de 24 años c o n bajos y med ios niveles de es tud ios son 
los que más arra igados t i e n e n estos hábi tos de c o m p r a . 

Este r e c o r r i d o p o r los d i fe ren tes aspectos de la «amer ican izac ión 
de los jóvenes españoles» puede ex tende rse al análisis de o t r o s 
e l e m e n t o s c o m o la p re fe renc ia p o r el c a m p o o la c iudad y el gus to 
p o r sal ir de casa (ape r tu ra al e x t e r i o r ) o a estar en casa s i empre 
que se puede ( i n t e r i o r i s m o ) . La lec tu ra de los l lamados «best -se l -
lers» y la p re fe renc ia c inematográ f ica - c e n t r a d a en la d i c o t o m í a 
c ine e u r o p e o / c i n e a m e r i c a n o - p o n d r á n f in a este apa r tado . 

El análisis del lugar d o n d e los jóvenes desean v i v i r desvela que 
ún icamen te u n o de cada c u a t r o (26,2 %) m u e s t r a su p re fe renc ia 
p o r v i v i r en el c a m p o , m ien t ras que un 34,1 % p re f i e re la c iudad 
y el 39,6 % un área res idencia l . 

As í , y pese a que la p r e f e r e n c i a e n t r e las t r e s o p c i o n e s anal izadas 
aparece m u y r e p a r t i d a , hay un p o r c e n t a j e s u p e r i o r q u e man i f ies ta 
su e lecc ión p o r v i v i r en un área res idenc ia l ce rcana a una c iudad . 
Estas áreas res idenc ia les o f r e c e n a sus res iden tes un e n t o r n o 
s e m i r r u r a l , a la vez q u e cuen tan c o n los se rv i c ios y p res tac iones 
que o f r e c e la c i u d a d , a la cual pueden accede r en un c o r t o 
p e r í o d o de t i e m p o . Para A m a n d o de Migue l es te p r o c e s o de 
desu rban i zac ión es una cop ia a la c u l t u r a ang losa jona, aunque 
p o c o t i e n e que v e r c o n las «edge dt/es» carac ter ís t i cas de la 
soc iedad n o r t e a m e r i c a n a q u e de f ine V e r d ú en su Planeta Amer i 
cano. Esta rea l idad t i e n e poca re lac ión c o n el m o d o de v ida 
españo l , ya que u n o de cada t r e s j óvenes man i f ies ta que le gusta 
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es ta r f u e r a de casa s i e m p r e que p u e d e , f r e n t e al 22 % q u e a f i rma 
ser más b ien case ro . 

Es indudab le que la «buena v ida» de los españoles t r a n s c u r r e 
p r e d o m i n a n t e m e n t e fue ra de casa ( D e Miguel 1990: 80 ) . La i m p o r 
tancia conced ida a la amis tad , la gran impo r tanc ia c o m o prác t ica 
de o c i o de la ac t iv idad «sal i r c o n los amigos» (Ruiz O labuénaga, 
1994b: 1935, 1955, 2 0 5 3 ) , y la cons ide rac ión de los d is t in tos 
es tab lec im ien tos hos te l e ros (bares, cafeterías, res tauran tes , etc. ) 
c o m o los m e j o r e s lugares de r e u n i ó n c o n las amistades son u n o 
de los c r i t e r i o s de f i n i t o r i os de la cu l t u ra med i t e r r ánea . C o m o 
af i rma A m a n d o de Migue l , el bar - q u e podr ía ser amp l iado al pub 
o a la sala de f i e s tas - es el s i t io de socia l ización más c o m ú n para 
los jóvenes (1990 : 80 ) . Los jóvenes españoles empleaban, en 1992, 
una med ia d iar ia de I 18 m i n u t o s (en días laborables) en sal ir con 
los amigos, s iendo la act iv idad de o c i o en la que ocupaban más 
t i e m p o después de «sal i r con el n o v i o » (142 m i n u t o s ) y « v e r la 
te lev is ión» (129 m i n u t o s ) . 

Si b ien a n t e r i o r m e n t e , se ha n o t a d o que la o r i en tac i ó n de los 
jóvenes españoles está d i r ig ida hacia el d is f ru te i n m e d i a t o más que 
hacia el a h o r r o , este será el m o m e n t o adecuado para c o n o c e r 
cuáles son las mani fes tac iones conc re tas de este d is f ru te . El análisis 
de la f recuenc ia c o n la que se acude a las fiestas de pueb lo - q u e 
podr ía ser ut i l izada t a m b i é n c o m o una «pista» (menos r igurosa) 
del «gus to p o r es tar f ue ra de c a s a » - m u e s t r a que u n o de cada 
c u a t r o ( exac tamen te un 26 %) nunca acude a este t i p o de f iestas, 
y el 4 0 % s i e m p r e que puede. Estas concepc iones pueden estar 
ind icando la d i fe renc ia e n t r e una c o n c e p c i ó n y una m a y o r a p e r t u r a 
al e x t e r i o r . 

N o menos ca rac te r í s t i co de la cu l t u ra amer icana es el f e n ó m e n o 
masivo del best-sel ler . El «bes t -se l le r» p r o d u c e un f e n ó m e n o de 
« lec tu ra soc ia l» ca rac te r i zado p o r q u e el c r i t e r i o de e lecc ión del 
l i b ro es - n o t a n t o la t emá t i ca ni el l i b ro en s í - s ino la m o d a , los 
« o t r o s » , y los pa t rones sociales expues tos p o r los med ios de 
c o m u n i c a c i ó n de masas. Este « f e n ó m e n o social» adqu ie re más 
impo r tanc ia en el m o m e n t o que la l ec tu ra supera el amb ien te 
í n t imo ( ind iv idua l , re f l ex i vo ) e n t r e el l e c t o r y su l i b ro , y « t o d o el 
m u n d o » habla del (p.e.) ú l t i m o gran é x i t o de x , del ú l t i m o best -
sel ler. En d e t e r m i n a d o s amb ien tes , el haber le ído algunos de estos 
l ib ros , es un requ i s i t o social de per tenenc ia . 

N o r m a l m e n t e , es tos l i b ros suelen t e n e r unos rasgos c o m u n e s 
c o m o su l ec tu ra fáci l , ausencia de grandes abst racc iones y c o m p l e 
j idades, y un fin fundamenta l cual es d i v e r t i r al l ec to r . N o es que 
el r e s t o de los l i b ros n o deseen la d i ve rs ión del l ec to r , p e r o p res tan 
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más a tenc ión a o t r o s a t r i b u t o s c o m o la cal idad l i terar ia , la r iqueza 
de vocabular io , . . . A s p e c t o s que t i enen escaso in te rés en los best -
sel ler. El best -se l ler , ta l y c o m o lo def ine E. Rojas es «i i teratura de 
consumo rápido, sin casi nada denso que merezca realmente la pena 
si no es combat i r el aburr imiento de una tarde de vacaciones» (Rojas, 
1992: 96 ) . 

El é x i t o del best -se l le r r e c u e r d a la i m p o r t a n c i a que adqu ie re la 
cuant i f ícac ión en la soc iedad actua l . A l igual que algo «g rande» t i ene 
que ser b u e n o (Bel lah, 1996: 8 5 ) , la g ran c i f ra de ventas consegu ida 
p o r este t i p o de l ib ros asegura haber e fec tuado una «buena elec
c i ó n » (300 .000 personas n o pueden estar equ ivocadas) . El é x i t o 
social de l best -se l ler , n o obs tan te , a d m i t e una gran d i fe renc ia e n t r e 
la c o m p r a y la l ec tu ra de este t i p o de l i b ros c o m o lo p o n e n de 
man i f ies to f e n ó m e n o s n o m u y le janos c o m o el gran é x i t o de ventas 
de El nombre de la rosa y su e n o r m e comp le j i dad que p r o v o c a r o n 
que una gran p a r t e de los c o m p r a d o r e s de éste nunca l legó a 
t e r m i n a r el l i b ro (Rojas, 1992: 97 ) . 

U n i c a m e n t e el 14,2 % d e la j u v e n t u d españo la suele lee r «bes t -
se l le rs» c o n m u c h a f r ecuenc ia , m ien tas q u e algo m e n o s de la 
m i t a d (45 %) d ice n o l ee r l os nunca o casi nunca . N o es e x t r a ñ o 
el ba jo p o r c e n t a j e d e j óvenes q u e sue len l ee r es te t i p o de l i b ros 
si t e n e m o s en c u e n t a , según se d e s p r e n d e d e o t r a s inves t igac io 
nes, que un 30 % de los m e n o r e s de 25 años n o lee nunca un 
l i b r o , m i e n t r a s q u e la m i t a d lee u n o o dos l i b ros al a ñ o , y t an 
s ó l o un 2 0 % lee a n u a l m e n t e más de t r e s l i b ros (Ru iz O l a b u é n a -
ga, 1994: 1966) . 

El g u s t o p o r « l o a m e r i c a n o » se i n c r e m e n t a n o t a b l e m e n t e al 
anal izar la p r e f e r e n c i a c i nema tog rá f i ca . Ex is te c l a r a m e n t e una 
p r e f e r e n c i a m a y o r p o r las pel ículas amer i canas ya que u n o de 
cada t r e s man i f ies ta su g u s t o p o r éstas, f r e n t e al 17,6 % c u y o 
g u s t o se inc l ina más p o r el c ine e u r o p e o al m a r g e n de la m i t a d 
de los j óvenes que p r e f i e r e n a m b o s t i p o s de pel ículas. A l m a r g e n 
de los c r i t e r i o s t é c n i c o s p r o p i o s de la c inematog ra f ía a m e r i c a n a 
o e u r o p e a , c r i t e r i o s q u e muchas veces n o son ap rec iados p o r 
los e s p e c t a d o r e s , lo q u e estas e lecc iones pa recen ind ica r es una 
p r e f e r e n c i a p o r la soc iedad en la q u e se desa r ro l l an las acc iones 
de estas pel ículas, una e l ecc i ón e n t r e dos t i p o s ideales de soc ie 
dades. 

Excep tuando el gus to p o r es tar fue ra de casa y el a t r ac t i vo de las 
f iestas de los pueb los que i m p r i m e n al ca rác te r de la j u v e n t u d 
española unos rasgos p r o p i o s , o t r a s op in iones c o m o la p re fe renc ia 
p o r el c ine amer i cano , la l ec tu ra de best-se l lers y el deseo de v i v i r 
en ba r r i os residencia les m u e s t r a n una c ie r ta h o m o g e n e i d a d c o n la 
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real idad n o r t e a m e r i c a n a y d ibujan una progres iva «amer ican iza
c i ón» del j oven español , según se desp rende de los aspectos 
anal izados. En cuan to a los perf i les p r e d o m i n a n t e s de cada g r u p o , 
y t e n i e n d o s i empre en cuen ta que n o son rasgos estát icos s ino 
caracter izac iones que p r e d o m i n a n en algunas e lecc iones más que 
en o t ras , el «ca rác te r amer i can izado» está p resen te fundamenta l 
m e n t e en los estud iantes, en los más jóvenes y en aquel los c o n 
niveles med ios de es tud ios . 

N u m e r o s o s a u t o r e s señalan es tos d o s rasgos c o m o ca rac te r í s 
t i c o s de la soc iedad a m e r i c a n a , t a l y c o m o se d e s p r e n d e al l ee r 
las o b r a s de R. Be l lah , V . V e r d ú , G . Ri tzer . . . a las que h e m o s 
h e c h o m ú l t i p l e s re fe renc ias a lo l a rgo de estas l íneas. El g u s t o 
p o r la estandar ización de los j ó v e n e s españo les p u e d e ca l i b ra rse 
p o r el g r a d o de a c u e r d o c o n dos aspec tos . El p r i m e r o man i f ies ta 
hasta q u é p u n t o los j ó v e n e s p r e f i e r e n un t r a b a j o f l ex ib le o un 
t r a b a j o c o n h o r a r i o s y reglas f i jas mas b ien r íg idas, en el cual n o 
hay lugar para « s o r p r e s a s » o « e l e m e n t o s i n c o n t r o l a d o s » , en 
de f i n i t i va el d e s e o d e un m u n d o en el cual puedan p r e d e c i r s e 
los f u t u r o s sucesos p u e s t o que es tán fmós o menos) c o n t r o l a d o s . 
Cas i la m i t a d de los j ó v e n e s - c o n c r e t a m e n t e un 4 6 , 7 % - p r e 
f i e re un t r a b a j o c o n n o r m a s f l ex ib les q u e i m p l i q u e una m a y o r 
l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s , c i f ra q u e a u m e n t a en el c o l e c t i v o de 
es tud ian tes , aque l los c o n n ive l de es tud ios de B U P , y los q u e se 
c o n s i d e r a n p e r t e n e c i e n t e s a fami l ias r icas. Los q u e t r aba jan 
p r e f i e r e n n o r m a s f i jas m i e n t r a s q u e los que n o lo hacen (y 
p r o b a b l e m e n t e n o c o n o c e n es ta rea l idad) se inc l inan p o r n o r 
mas f l ex ib les . 

El segundo aspec to r e f e r i d o a esta t emá t i ca plantea la d i c o t o m í a 
e n t r e un s is tema de enseñanza que impa r t e c o n o c i m i e n t o s de 
muchas mater ias con una escasa p ro fund izac ión ( c o n o c i m i e n t o s 
globales) o , la a l te rna t i va de una especial ización con la que se 
enseñe m u c h o de unas pocas mater ias ( c o n o c i m i e n t o s especial iza
dos) . A grandes rasgos, p o d r í a m o s asociar la p r i m e r a concepc ión 
c o n el s is tema educa t i vo español y la segunda con el s is tema 
amer i cano (Ri tzer , 1996: 145-6 y 176). U n o de cada c u a t r o jóvenes 
(25 %) se incl ina hacia el s is tema amer i cano -enseñanza especial i 
zada - , f r e n t e ai 38,2 % que aboga p o r una enseñanza que n o 
p ro fund i ce demas iado en las mater ias a t ra ta r . 

En d e t e r m i n a d o s aspectos, el análisis de lo predecible se s u p e r p o n e 
a práct icas sociales estandar izadas. Es dec i r , p r e f e r i r un viaje o rga
n izado s o b r e u n o de m o n t a j e persona l es un ind icat ivo de p r e d e -
c ib i l idad, p e r o , a su vez, está m o s t r a n d o la p re fe renc ia p o r un viaje 
es tandar izado que será igual que o t r o o rgan izado p o r la m isma 
compañía la semana a n t e r i o r , o el mes an te r i o r . 
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La mayor ía de los jóvenes españoles (61,7 %) p re f ie re d is f ru ta r sus 
vacaciones v ia jando p o r su cuenta , y ún i camen te el 14,1 % m u e s t r a 
un gus to m a y o r p o r los viajes organ izados. A grandes rasgos, el 
viaje o rgan izado e l imina «de te rm inadas» sorpresas p rop ias de la 
c o n c e p c i ó n «aven tu re ra» impl íc i ta en las vacaciones ( o en el hecho 
de v ia jar ) , a la vez que favo rece c o n o c e r gen te nueva y pos ib i l i ta 
v e r los lugares bajo un p r i sma e t n o c é n t r i c o . Este t i p o de viajes 
p e r m i t e visitas c u l t u r a l m e n t e más incisivas. « P o d e m o s v e r muchos 
lugares in teresantes (a m e n u d o a t ravés de las ventanas del a u t o 
car) en numerosos países d i fe ren tes , p e r o la cal idad de las visitas 
n o deja de ser m u y superf ic ia l» (R i tzer 1996: 91 ) . 

El v ia jar p o r cuen ta p rop ia , b ien sea só lo o con un g r u p o , po tenc ia 
o t r o t i p o de va lo res al dar más énfasis a la independenc ia del 
v ia je ro , a la vez que i m p o n e una m a y o r p repa rac ión del viaje 
(adquis ic ión de p lanos, guías, etc. ) y una imp l icac ión m a y o r en el 
m i s m o (hay que p repa ra r una ru ta antes de comenza r , buscar 
i n f o r m a c i ó n de cada u n o de los lugares, e tc . ) . El e l e m e n t o más 
i m p o r t a n t e , desde n u e s t r o p u n t o de vista, es la d is t in ta c o n c e p c i ó n 
de la « l i be r tad» que t i ene el e l e c t o r de cada viaje. A l v iajar p o r 
cuen ta p r o p i a u n o puede ded ica r más t i e m p o a una d e t e r m i n a d a 
c iudad, de tene rse a c o n t e m p l a r un paisaje, al igual que « c o n v i v i r » 
o c o n o c e r m e j o r la cu l t u ra de des t ino , e l emen tos que el viaje 
o rgan izado , p o r su p r o p i a c o n c e p c i ó n , in ten ta r e d u c i r al m í n i m o . 

Ent re los f ac to res de c rec ien te impo r tanc ia social es p rec i so seña
lar la p e r m a n e n t e re fe renc ia que los med ios de c o m u n i c a c i ó n 
hacen de las nuevas f o r m a s de comun i cac ión vía o r d e n a d o r , y 
f u n d a m e n t a l m e n t e , de i n te rne t . Si b ien la presenc ia de o r d e n a d o 
res en los hogares españoles es re la t i vamente baja en c o m p a r a c i ó n 
con o t r o s países e u r o p e o s , según un es tud io real izado p o r el E G M 
en el año 1996, el uso del o r d e n a d o r ha a u m e n t a d o un I 1,9 % y 
el acceso a I n t e r n e t un 84,7 % (El País, 1997c: 57 ) . 

La c o n c e p c i ó n de «amer ican izac ión» de la soc iedad española a d 
qu ie re más fo r ta leza y puede l legar a cuant i f icarse que , al m e n o s , 
una cuar ta pa r t e de los jóvenes españoles mues t ra una pre fe renc ia 
p o r lo es tandar izado, lo p redec ib le y lo ob je t i vo . 

U n o de los e l emen tos carac ter ís t icos de la soc iedad española 
respec to a la de o t ras épocas es la gran i m p o r t a n c i a que se 
concede a la apar iencia, y d e n t r o de ésta, el gran v a l o r que adqu ie re 
el c u e r p o . El d e s a r r o l l o de los med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas 
ha c o n c e d i d o una i m p o r t a n c i a capital al cu idado de la imagen 
persona l , a la p resen tac ión física de cada u n o en la v ida cot id iana. 
La i m p o r t a n c i a que los med ios de comun i cac ión c o n c e d e n a « lo 
j oven» t r ae c o m o consecuenc ia una « juven i l i zac ión» de la soc iedad, 
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al t i e m p o que general iza una «parce lac ión» de la es té t ica del 
c u e r p o . Las m o d e l o s aparecen c o m o las «nuevas est re l las» de la 
te lev is ión y, al parecer , el hecho de se r lo les capacita para t raba ja r 
c o m o ac t r i ces , p resen ta r p rog ramas en te lev is ión , desa r ro l l a r un 
t raba jo c o m o per iod is tas e inc luso, op ina r en debates s o b r e d ive r 
sos temas. Este gran v a l o r c o n c e d i d o al c u e r p o adqu ie re una 
i m p o r t a n c i a capi ta l en los co lec t i vos más jóvenes, que «cons ide ran 
la apar iencia c o m o una categor ía cu l tu ra l c lave» (Iglesias de Ussel , 
1993: 320) . 

En la soc iedad actual cada u n o se «p resen ta» ante los o t r o s 
med ian te su c u e r p o , de m o d o que el c u e r p o es un f u e r t e t r a n s m i 
so r de signif icados cu l tura les . La f lex ib i l idad de la i ndumen ta r i a 
- a s p e c t o m u y i m p o r t a n t e en las generac iones j ó v e n e s - , t r ae c o m o 
consecuenc ia una m a y o r inf luencia de las « n o r m a s del c u e r p o 
es té t i co» (L ipove tsky , 1993: 5 ) : La soc iedad del c o n s u m o mas ivo 
ha desplazado los s ímbo los de s tatus, un idos al l inaje o la r iqueza, 
ensalzando el v a l o r de l c u e r p o y a d o p t a n d o así el papel de «ins
t r u m e n t o de goce y e x p o n e n t e de pres t ig io . El c u e r p o es o b j e t o 
de un t r a b a j o de invers ión. .» (Baudr i l l a rd , 1974: 188; B o u r d i e u , 
1988: 198-205) . C o m o consecuenc ia de este p r o c e s o , el cu idado 
del c u e r p o se ha genera l izado y ya n o es algo ún icamen te f e m e n i n o , 
s ino que los t ó n i c o s , c remas y o t r o s c o m p l e m e n t o s para el cu idado 
del c u e r p o mascu l ino han a u m e n t a d o n o t a b l e m e n t e sus ci fras de 
venta . N u e s t r a época , carac ter izada p o r la genera l izac ión de las 
dietas de ade lgazamiento y la c o n c e p c i ó n de la ano rex ia c o m o un 
gran p r o b l e m a de salud en los ado lescentes , ha d e m o c r a t i z a d o la 
cirugía es té t ica a t o d o s los sec to res sociales. Basta c o n obse rva r 
cua lqu ie r p e r i ó d i c o para s o r p r e n d e r s e de la gran cant idad de 
anunc ios ded icados a la so luc ión de p rob lemas co rpo ra les : l i po -
supcc iones, imp lantes mamar i os , caída de cabel lo.. . «La cirugía 
estét ica n o está a h o r a en cr is is , t o d o lo c o n t r a r i o » (Rivas, 
1994: 24) . 

Consecuenc ia de este p r o c e s o es el gran desa r ro l l o de los emp leos 
re lac ionados c o n el cu idado del c u e r p o , y la c rec ien te re levancia 
de la apar ienc ia física para o b t e n e r un e m p l e o (Iglesias de Ussel , 
1992: 327) . U n a de las mani fes tac iones más visibles de este m o 
d e r n o c u l t o del c u e r p o es la de su cons ide rac ión c o m o «capi ta l 
socia l», c o m o un «va lo r a cu ida r» que impl ica una p r e o c u p a c i ó n 
p o r el m i s m o , y c o m o « o b j e t o de p lacer» . 

La concepc ión del c u e r p o c o m o un «capital» que hay que cu idar 
(capital tan i m p o r t a n t e c o m o la cu l tu ra , el d ine ro , etc.) es constatable 
mediante una serie de aspectos que hacen referencia a la f recuencia 
y los mo t i vos con la que los jóvenes hacen d e p o r t e , la op in ión que 
t ienen sob re los que acuden al g imnasio, y la f recuencia de chequeos 
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o revisiones de carác ter méd ico . Más de la m i tad de los jóvenes 
españoles hace d e p o r t e (un 15 % lo hace m u y f recuen temen te , y un 
36,6 % expresa una f recuencia m e n o r ) . En línea con los resul tados 
expuestos p o r o t ras investigaciones (Ruiz Olabuénaga, 1994: 2047, 
Bourd ieu , 1988: 209-211) , la práct ica depor t i va está más ex tend ida 
en las clases altas y en los varones . Las clases más bajas y las mujeres 
son los co lect ivos que pract ican menos depo r t e . 

La r e f e r e n c i a a n t e r i o r s e g m e n t a la f r e c u e n c i a de d e p o r t e , p e r o 
n o a p o r t a n inguna i n f o r m a c i ó n s o b r e la r a z ó n y las m o t i v a c i o n e s 
p o r las cuales se hace ese d e p o r t e : M u c h o s j ó v e n e s españo les 
i n v i e r t e n t i e m p o , d e d i c a c i ó n y r e c u r s o s pe rsona les en el e j e r c i 
c i o de l d e p o r t e c o n una cuya p r e o c u p a c i ó n m e n o r p o r c u i d a r 
el c u e r p o o m e j o r a r la salud y m a y o r p o r el d e s e o de e x p e r i 
m e n t a r nuevas sensac iones y e m o c i o n e s d i s t i n tas q u e p u e d e n 
se r p r o p o r c i o n a d a s p o r el d e p o r t e . Esta m o t i v a c i ó n f o m e n t a la 
p r á c t i c a de una se r ie de d e p o r t e s en g ran auge en los ú l t i m o s 
años y q u e se c o n o c e n c o n el t é r m i n o g e n é r i c o de « d e p o r t e s 
c a l i f o r n i a n o s » ( « P u e n t i n g » , « r a f t i n g » , e t c . ) . A p r i o r i , n o es i m 
p r e s c i n d i b l e t e n e r una g ran c o n d i c i ó n f ís ica para es te t i p o de 
d e p o r t e s y ú n i c a m e n t e se neces i ta el g u s t o p o r el r i esgo y las 
e m o c i o n e s . 

El 60 % de los jóvenes españoles m u e s t r a n su t o t a l a c u e r d o con 
la p r o p o s i c i ó n «hay qu ien prac t ica el d e p o r t e p o r q u e ayuda a la 
"sa lud m e n t a l " , p e r o y o p r e f i e r o p rac t i ca r l o p o r q u e c o n él se 
d is f ru ta y es e m o c i o n a n t e » . La re lac ión del «disfrute en el deporte» 
c o n la f recuenc ia c o n la que se hace d e p o r t e a p o r t a una v is ión de 
los m o t i v o s e legidos para hacer d e p o r t e ( m e j o r a r la salud o e x p e 
r i m e n t a r e m o c i o n e s . C u a n t o m a y o r es la in tens idad en la p rác t i ca 
d e p o r t i v a más in tensa es t a m b i é n la búsqueda de emoc iones . D e 
los jóvenes que hacen d e p o r t e m u y f r e c u e n t e m e n t e el 79 % lo 
prac t ica p o r la e m o c i ó n y d is f ru te que e x p e r i m e n t a c o n é l , m i e n 
t ras que un 10 % exp resa su desacue rdo c o n ta l idea. En la m isma 
línea, se cons ta ta que a med ida que anal izamos los co lec t i vos c o n 
m e n o s prác t ica d e p o r t i v a (el 65 % de los que hacen d e p o r t e 
f r e c u e n t e m e n t e está de a c u e r d o c o n esta idea, y tan só lo la m i t ad 
de los que nunca hacen d e p o r t e la acepta) . 

La imagen que los jóvenes españoles t i enen de los g imnasios y de 
los c l ientes que acuden a e l los puede se rv i r c o m o ind i cador c o m 
p l e m e n t a r i o para « m e d i r » c o n m a y o r p rec is ión el c u l t o al c u e r p o 
- e l c u e r p o c o m o e l e m e n t o que puede « c o n s t r u i r s e » y m o l d e a r s e - . 
A l margen de las personas que t i enen una gran v ida social d e n t r o 
del g imnas io , y que acuden a él para po tenc ia r la , el g imnas io es una 
especie de « fac tor ía» a la cual se acude para hacer d e p o r t e c o n 
gran in tens idad. 
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La imagen p r i nc ipa l asoc iada ai g imnas io es la de c u i d a r la sa lud: 
ú n i c a m e n t e el 13,6 % d e los j ó v e n e s asoc ia el g imnas io c o n una 
p é r d i d a de t i e m p o y d i n e r o , m i e n t r a s q u e un 45 % c o n s i d e r a 
que ios que acuden a él lo hacen para c u i d a r su sa lud , y un 41 % 
que el g imnas io es u t i l i z a d o para c u i d a r la imagen . Los q u e 
asocian a c u d i r ai g imnas io c o n una mejora de la salud se carac
t e r i zan p o r t e n e r e s t u d i o s de FP y p r a c t i c a r d e p o r t e m u y f r e 
c u e n t e m e n t e . 

U n 69 % de los jóvenes en t i ende que «el c u e r p o es c o m o un 
capital , hay que saber cu ida r lo , e x p l o t a r l o y en r i quece r l o» , y tan 
só lo el 14 % mues t ra su desacuerdo . Estas cifras n o cambian al 
analizar la ocupac ión , el nivel de es tud ios , clase social subjet iva, 
sexo,... y ún i camen te la edad p r o p o r c i o n a di ferencias cons idera -
bies. C u a n t o más avanza la edad, más se reduce su acue r do c o n 
ella (el 77 % de los m e n o r e s de 20 años se mues t ra de ac ue r do 
con la idea del c u e r p o c o m o capital que hay que cu idar , po rcen ta je 
que d isminuye al 71 % en los que t i enen de 21 a 23 años, y al 64 % 
en ios mayo res de 24 años) . 

U n caso e x t r e m o de ia cons ide rac ión del c u e r p o c o m o un «capi 
ta l» para cu idar , e x p l o t a r y en r i quece r es el de cons ide ra r a éste 
c o m o una pos ib le m o n e d a de camb io para o b t e n e r o t r o s recursos . 
Son de sobra c o n o c i d o s los casos - t o d a v í a más bien a n e c d ó t i c o s -
de personas que o f r e c e n camb ia r c ier tas par tes de su c u e r p o p o r 
un pues to de t raba jo , o que llegan a pagar d i n e r o p o r la donac ión , 
o m e j o r , p o r la « c o m p r a » de un ó r g a n o 2 1 . Si b ien este hecho 
cons t i t uye aún h o y un caso e x t r e m o , es reve ladora la o p i n i ó n 
sob re un « h i p o t é t i c o » m e r c a d o de c o m p r a v e n t a de ó rganos . El 
análisis de este y o t r o s ind icadores re la t ivos a la e lecc ión de 
d e t e r m i n a d o s rasgos (sexo , c o l o r de la p ie l , etc.) de un supues to 
h i jo , y a la práct ica de pe r fecc iona r qu i r ú rg i camen te de te rm inadas 
par tes del f ís ico o f r e c e n una v is ión adecuada de esta concepc ión 
del c u e r p o c o m o invers ión a rentabi l izar . 

Más de la m i tad de los jóvenes españoles(56 %) rechaza que un 
ind iv iduo pueda v e n d e r o c o m p r a r ó rganos humanos c o m o o jos , 
hígados, r íñones. . .», m ien t ras que el 23 % está de acue rdo . D e 
m o d o pa rec ido un 24 % está de a c u e r d o y un 53 % en c o n t r a de, 
pues to que h o y es pos ib le po tenc ia r el c e r e b r o de las personas, 
dar p e r m i s o para que le pe r fecc ionen el suyo. F ina lmente , f r e n t e 
a la anunciada pos ib i l idad de elegi r el sexo , el c o l o r de pie l , la 
es ta tu ra y aún el ca rác te r de una persona, de nuevo la mayor ía 

21 En numerosas ocasiones se ha denunciado la existencia de redes organizadas 
que comercializan con partes del cuerpo conseguidas en los países del te rcer 
mundo. 
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(61 %) se p r o n u n c i a en c o n t r a (y só lo un 18 % favo r ) de que los 
padres el i jan t o d o eso para u n o de sus h i jos. 

La búsqueda de p lacer que puede ser ob ten ida a t ravés del c u e r p o , 
el c u l t o al c u e r p o y la gran inf luencia de los va lores hedonis tas en 
las soc iedades actuales se mani f iesta en la f recuenc ia c o n la que se 
real izan c ier tas act iv idades, desde las más aceptadas hasta las más 
recr im inadas soc ia lmente . . 

C o m e n z a n d o c o n la f recuenc ia que los jóvenes españoles hacen el 
a m o r , un 10 % d ice hacer lo muchas veces, y un 27 % nunca lo 
hace. 

T A B L A X 
F r e c u e n c i a d e r e l a c i o n e s s e x u a l e s , s e g ú n s e t e n g a o n o 
p a r e j a 

Con Pareja 
> 5 años 
(15,6%) 

Con Pareja 
< 5 años 
(43,6 %) 

Sin Pareja 
(40,8 %) 

Muchos 
veces 

2 2 % T r a b a j a d o r e s , 
parados, 
> 24 años 

12% Estudiantes t ra
bajadores, clase 
pobre, estudios: 
EGB y BUP 

5 % Parados, estu
diantes trabaja
dores, estudios 
superiores, clase 
pobre 

Pocos 
veces 

6 4 % Estudiantes t ra
bajadores, 
> 24 años 

6 7 % Trabajadores, es
tudios superio
res, clase obrera, 
hombres, > 24 

5 4 % T r a b a j a d o r e s , 
estudios: EGB, 
clase rica, h o m 
bres, > 24 años 

Nunca 14% Estudiantes, 
< 24 años 

21 % E s t u d i a n t e s , 
estudios: BUP, 
clase rica, muje
res, < 24 años 

41 % Estudiantes, es
tudios: BUP, cla
se obrera, mu
jeres, < 24 años 

N o obs tan te , para el t e m a que nos ocupa, el c o n o c i m i e n t o de la 
f recuenc ia de re lac iones sexuales t i ene un in te rés m a y o r al re la
c ionar la c o n la concepc ión actual del sexo (El sexo c o m o d is f ru te , 
la pé rd ida del « m i e d o » hacia el sexo) . Así , m ien t ras un 64 % 
cons ide ra que « u n o de los grandes descub r im ien tos de nues t ra 
soc iedad m o d e r n a es el haber ap rend ido a d is f ru ta r y haber pe r 
d ido el m i e d o al s e x o » . La re lac ión de esta o p i n i ó n c o n la f r e c u e n 
cia de hacer el a m o r m u e s t r a que el 72 % de los que hacen el a m o r 
(muchas o algunas veces) está de acue rdo con que el d i s f ru ta r del 
sexo es u n o de los grandes avances de la soc iedad m o d e r n a , 
po rcen ta je que se reduce al 23 % e n t r e los que nunca hacen el 
a m o r . 
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N o menos cen t ra l en la v ida co t id iana juveni l es el c o n s u m o de 
drogas c o n más o m e n o s t o x i c i d a d : a l coho l , hachís y coca-speed-
éxtasis. Respec to al a l coho l , un 7 % r e c o n o c e «pasarse» c o n el 
a lcoho l f r e c u e n t e m e n t e , m ien t ras que el 55 % se pasa «algunas 
veces». U n i c a m e n t e un 38 % n o se «pasa c o n el a l coho l» nunca. 
El 7 % de los jóvenes ha t o m a d o hachís muchas veces, y un 64 % 
nunca lo ha p r o b a d o . U n a m i n o r í a de 2,2 % t o m a coca, speed y 
éxtasis muchas veces, y la g ran mayor ía (81 %) insiste en no 
haber lo c o n s u m i d o nunca. Tal y c o m o o c u r r e en el t e m a sexual , 
los rasgos ca rac te r io lóg i cos de los c o n s u m i d o r e s de cada sustancia 
son muy s imi lares. 

T A B L A X I 
F r e c u e n c i a d e c o n s u m o d e d r o g a s 

Se «pasan» con el alcohol Toman hachís Toman coca, speed 

Muchos 
veces 

7 % Estudian y t raba
jan simultánea
mente clase po
bre, estudios: 
EGB, < 24 años, 
hombres. 

7 % Estudian y traba
jan simultánea
mente, clase po
bre , estudios: 
EGB, < 24 años, 
hombres. 

2 % Parados, clase 
pobre 

A veces 5 5 % Estudiantes y pa
rados, clase me
dia y obrera , 
hombres. 

2 8 % Estudian y t ra
bajan simultáne
amente, estu
dios superiores, 
clase media, 
hombres 

14% Estudian y t raba
jan simultánea
mente, estudios: 
EGB, clase po
bre, hombres 

Nunca 3 6 % T r a b a j a d o r e s , 
estudios supe
r iores, clase rica, 
mujeres, mayo
res de 24 años 

6 4 % Estudiantes, ni
vel de estudios 
de BUP, familias 
ricas y obreras, 
mujeres 

81 % Estudiantes, ni
vel de estudios 
de BUP y supe
r iores 

T o d o s los aspectos anal izados hasta aquí podr ían resumi rse en una 
cues t ión más genera l que s in te t ice el nivel de a c u e r d o de los 
jóvenes españoles c o n el s logan, popu la r i zado p o r un c o n o c i d o 
e s c r i t o r españo l : « lo que t e p ide el c u e r p o es v e r d a d , n o lo 
t ra ic iones nunca». Lejos de e n c o n t r a r un eco genera l izado el slogan 
y la f i losofía que se enc ie r ra d e n t r o de él se ven apoyados p o r só lo 
un t e r c i o de los jóvenes españoles. El 36 % está de a c u e r d o , 
m ien t ras que el r e s t o se r e p a r t e a par tes iguales e n t r e los que 
dudan (32 %) y los que lo rechazan (32 % ) . O b v i a m e n t e , los que 
están de a c u e r d o con esta f i losof ía son los que más se pasan c o n 
el a l coho l , los que más han t o m a d o hachís, y los que m u e s t r a n 
m a y o r c o n s u m o de coca , speed y éxtasis. 
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¿Se puede de f in i r la j u v e n t u d española c o m o una j u v e n t u d cu l t u -
r a lmen te co lon izada p o r el e m p u j e g lobal de la americana? C i e r t a 
m e n t e no , hab lando en t é r m i n o s globales. N i s iqu iera puede p r e 
sentarse a la j u v e n t u d española c o m o un c o n j u n t o espeso y h o m o 
géneo cu l tu ra l en línea c o n muchas de las d imens iones 
fundamenta les de la soc iedad p o s t m o d e r n a , amer icana o mund ia l . 
Los resu l tados o b t e n i d o s nos inducen a estar de a c u e r d o - d e 
f o r m a parcial y a grandes r a s g o s - c o n d icha h ipótes is , si b ien es 
p rec iso hacer algunas puntua l izac iones. La p r i m e r a de ellas t end r ía 
re lac ión con la se lecc ión de ind icadores real izada, ya que n o t o d o s 
m iden c o n la m isma p rec i s ión y ac i e r t o las caracter ís t icas del 
« i m p e r i o cu l tu ra l n o r t e a m e r i c a n o » , del m i s m o m o d o que n o t o d o s 
el los son acep tados de igual m o d o p o r los jóvenes españoles. En t re 
los e l emen tos que más ru t i na r ia (al m i s m o t i e m p o que e s t e r e o t i 
padamen te ) suelen p resen ta rse c o m o especí f icamente amer i canos , 
destacan p o r su m a y o r nivel de acep tac ión juveni l española los 
re la t i vos a la esperanza de v i v i r m e j o r en un f u t u r o (75 % ) , los 
háb i tos a l iment ic ios , el m o d o de ves t i r i n f o rma l (53 % ) , la p re fe 
renc ia p o r el c ine a m e r i c a n o (33 % ) , la lec tu ra de best-sel lers 
(14 %) y el deseo p o r v i v i r en ba r r i os residenciales (40 % ) . 

Por o t r o lado, la l ec tu ra de o t r o s resu l tados nos l levan a rechazar 
pa rc ia lmen te esta h ipótes is , t r as anal izar el bajo desa r ro l l o persona l 
de los jóvenes españoles en el t r aba jo (25 % ) , la m a y o r p re fe renc ia 
p o r t r a b a j a r - c o n s u m i r - d i s f r u t a r (48 %) en vez de t r a b a j a r - a h o r r a r -
subi r , una c reenc ia en que el é x i t o persona l depende en gran 
med ida p o r la ayuda de la fami l ia y amigos (42 %) y una c o n c e p c i ó n 
favorab le a que la p o b r e z a es causada p o r causas es t ruc tu ra les 
independ ien tes de la pe rsona (52 % ) . O t r a s ac t i tudes c o m o la 
p re fe renc ia p o r la cal idad (50 %) en per ju ic io de la can t idad , la 
e lecc ión del lugar de c o m p r a (el 30 % p re f i e ren las t iendas peque
ñas), la escasa i m p o r t a n c i a conced ida a lo es tandar izado y lo 
p redec ib le , el gus to p o r es tar fue ra de casa (78 %) y el a t r ac t i vo 
que para el j o v e n español t i e n e n las f iestas de los pueb los nos 
con f iguran las caracter ís t icas de los jóvenes menos «amer ican iza
dos» . 



MISIONERISMO CIVIL 

T r a d i c i o n a l m e n t e , el m i s i o n e r i s m o ha t e n i d o una i d e n t i d a d r e l i 
g iosa en el m a r c o d e la c u l t u r a o c c i d e n t a l c r i s t i ana . El r o l de 
m i s i o n e r o / r a e ra d e s e m p e ñ a d o p o r m i e m b r o s p e r t e n e c i e n t e s a 
i n s t i t u c i o n e s , c o m u n i d a d e s u ó r d e n e s , o r i e n t a d a s al o b j e t i v o 
p r i o r i t a r i o de d i f u n d i r , d e p r e d i c a r el Evangel io en t i e r r a s de 
in f ie les. 

C u a n d o en n u e s t r o enunc iado cap i tu lar hacemos re ferenc ia al 
m i s i o n e r i s m o civ i l , las d i ferencias c o n el m i s i o n e r i s m o re l ig ioso se 
der ivan de los cambios consecuentes al p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n , 
d o n d e t i ene lugar un la ic ismo re l ig ioso, en el que se in tegra un 
segmen to de jóvenes que c o m p a r t e n c i e r t os va lores universales 
(so l idar idad, f r a t e rn i dad , e tc . ) . Son, p o r lo t a n t o , m is ione ros laicos, 
comprens i vos , s i lenc iosos, m o d e r a d o s , p o n d e r a d o s , t o l e ran tes , 
no rma t i v i zados , con v o l u n t a d de m e j o r a r la cal idad de v ida de las 
personas, p e r o sin pe r tenenc ia f o r m a l a ó r d e n e s rel igiosas. Este 
c o n j u n t o de a t r i bu tos c o m o prác t ica singular de v ida, cons t i t uye 
su «est i lo de v ida». El aborda je de esta real idad c o n c r e t a cons t i t uye 
el o b j e t i v o pr inc ipa l de este capí tu lo . Llegados a este p u n t o e x p o 
s i t ivo , nos c e n t r a r e m o s en anal izar la dimensión asociativo, c o m o 
f o r m a ut i l izada p o r los jóvenes de h o y para c o n s t r u i r su iden t idad , 
su est i lo de vida. 

Esto conduce a la búsqueda de nuevos espacios in teg radores , 
d o n d e e n t e n d e m o s , que e/ osoc/odon/smo voluntario y los movimientos 
sociales suponen para un determinado número de jóvenes, por fuerza 
minoritario, una importante vía de conexión social, entre su yo individual 
y su yo externo, que se mani f iesta med ian te sen t im ien tos y ac t i tudes , 
basados en la ayuda social y en el m i s i o n e r i s m o civil de la c o m p a 
s ión comprens i va . Es la suya, una f o r m a de rebe l ión cu l tu ra l s i len
c iosa, desde d o n d e se p r o m o c i o n a n va lores par t icu lares , út i les a 
los fines de perv ivenc ia ren tab le . 
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En los ú l t imos años, en t o d o Europa f undamen ta lmen te , se están 
o b s e r v a n d o diversas f o r m a s de au too rgan izac ión c iv i l , que hasta 
hace p o c o , n o habían t e n i d o n ingún t i p o de mani fes tac ión social . 
S iempre han ex i s t i do asociaciones, organizac iones o g r u p o s que se 
unían para so luc ionar in tereses grupales. Inc luso en las asoc iac io
nes actuales, nos resul tar ía fácil e n c o n t r a r conex iones con ac t iv i 
dades gremia les , o c o r p o r a c i o n e s de siglos pasados. 

La t endenc ia asociat iva en la Europa occ iden ta l en la ú l t ima década 
ha s ido r ea lmen te espectacular . 

En el caso de España, las cifras serían un t a n t o especulat ivas, al 
estar un gran n ú m e r o de asociaciones sin reg is t rarse o f i c ia lmente , 
p e r o p o d e m o s apun ta r c o m o d a t o re levante , que el M in i s t e r i o de 
A s u n t o s Sociales c o n c e d i ó subvenc iones en 1980 de más de 7.500 
mi l lones de pesetas para asociaciones y organ izac iones d e n o m i n a 
das de « c o o p e r a c i ó n y v o l u n t a r i a d o socia l». Una rec ien te consu l ta 
al M in i s t e r i o de I n t e r i o r de l G o b i e r n o español fija en 165.000 el 
n ú m e r o de Asoc iac iones vo lun ta r ias de in terés social registradas 
en los a rch ivos of ic iales. A finales de 1994, la tasa de pe r tenec ien tes 
a alguna asoc iac ión e n t r e la pob lac ión española de d i ec i ocho y más 
años e ra del 40 ,4 %. El e j é r c i t o de vo lun ta r i os i n teg rado en este 
d inám ico s e c t o r v iene a calcularse en más de m e d i o m i l l ón de 
personas ac tua lmen te . 

N u e s t r o pr imer objetivo se cen t ra en saber, en t é r m i n o s to ta les , 
cuán tos jóvenes ut i l izan esta vía asociacionista c o m o m o d o de 
in teg rac ión , l legando a la conc lus ión de que una cuar ta pa r te de 
los jóvenes españoles, de manera más o menos f o r m a l , c o n c ie r ta 
regu lar idad o espo rád i camen te , t i enen algún t i p o de par t i c ipac ión 
d e n t r o del amp l i o abanico asociacionista. A p a r t i r de este p r i m e r 
d a t o h e m o s ido avanzando en n u e s t r o pr inc ipa l p u n t o de in te rés , 
es to es, la de tecc i ón d e n t r o de esta respuesta social organizat iva 
de la presenc ia de va lores re lac ionados c o n lo que de f in imos c o m o 
misionerismo civil. 

El despegue asociac ionis ta se in ic ió c o n fuerza en España hacia los 
años ochen ta , d e b i d o a las t r ans fo rmac iones es t ruc tu ra les r e q u e 
ridas para e n t r a r en la ó r b i t a del pos tma te r i a l i smo . El i n c r e m e n t o 
educa t i vo de la mu je r , la f ragmen tac ión cu l tu ra l , la au tose lecc ión 
de est i los de v ida persona l izados, la búsqueda de ident idades a 
t ravés de d iversos hi los c o n d u c t o r e s , y la p rogres iva d e m o c r a t i z a 
c i ón , c o n s t i t u y e r o n el e lenco p r o p i c i o al camb io 22. 

22 N o puede olvidarse el paso de una sociedad predemocrát ica en la que las 
asociaciones estaban prohibidas a la actual en la que la Const i tuc ión las legitima 
expresamente. 
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En la ac tua l idad, la pa r t i c ipac ión de las mu je res ha t r a s c e n d i d o a 
t o d o s los á m b i t o s de la v ida socia l , si b ien puede perc ib i rse en ellas 
una especial ub icac ión en los m o v i m i e n t o s sociales. Su escalada 
espectacular a los a l tos niveles educa t i vos i nv i r t i ó las t rad ic iona les 
cifras de p r o t a g o n i s m o mascu l ino , desa r ro l l ando una especial sen
sibi l ización hacia temas de igualdad, l i be r tad sexual y mod i f i cac ión 
de leyes abor t i s tas , cuyas re iv ind icac iones se canalizaban a t ravés 
de una ser ie de m o v i m i e n t o s sociales femin is tas, que h i c i e ron sub i r 
el t e r m ó m e t r o asociacionista. 

El c o n j u n t o de even tos enunc iados eran el s ín toma de una m o d e r 
nización pu jan te , ta rd ía r espec to al c o n j u n t o del b loque de países 
de la UE, p e r o c o n fundadas inferencias hacia un asoc iac ion ismo, 
que cada día parecía t e n e r m a y o r pujanza. 

Desde n u e s t r o p u n t o de vista, el « c u o r e » asoc ia t ivo , t i ene c o m o 
ob je t i vo fundamen ta l el ca lo r i n teg ra t i vo de búsqueda de iden t idad , 
de c o n e x i ó n e n t r e el y o p r o f u n d o y el y o e x t e r n o desde la prác t ica 
de la so l idar idad de la m a n o t end ida y de la compas ión comprens i va 
un segmen to de jóvenes busca en los d iversos g rupos y m o v i m i e n 
t o s sociales, la i n teg rac ión , la leg i t imac ión de sus especi f ic idades 
cu l tura les local istas, regionales, étn icas, éticas y mora les . 

E s t r u c t u r a a s o c i a t i v a 

Si la e s t r u c t u r a soc io labora l es un ó p t i m o ind icador del nivel de 
desa r ro l l o de una soc iedad, y p o r lo t a n t o de los va lores d o m i n a n 
tes en ella, e n t e n d e m o s que el p r e d o m i n i o , e inc luso la presenc ia 
o ausencia de c ier tas asociac iones t amb ién nos o r i e n t a n en esta 
d imens ión . 

Los jóvenes se in tegran en de te rm inadas asociac iones, en f unc ión 
de su s is tema de va lo res , y és te , ta l c o m o ven imos apun tando , n o 
o f r ece h o m o g e n e i d a d , s ino p lu ra l idad , d ivers idad, pa r t i cu la r idad , 
est i los de v ida. Es, p o r lo t a n t o , la i m p r o n t a de las necesidades la 
que d e t e r m i n a la ex is tenc ia y p re fe renc ia asociac ionis ta, y éstas 
c o r r e s p o n d e n a un d e t e r m i n a d o nivel de desa r ro l l o e c o n ó m i c o 
f u n d a m e n t a l m e n t e . 

La vía asoc iac ion is ta p re fe r ida p o r los jóvenes es sin lugar a duda 
la deportiva. Las asociac iones depor t i vas canalizan de mane ra p r e 
f e r e n t e el caudal juveni l d i sperso p o r t o d a la península Ibér ica, lo 
que supone un i m p o r t a n t e po rcen ta j e del 32 %. 

N o p o d e m o s a f i rmar que en el n o r t e o en el sur los jóvenes sean 
más o m e n o s dados a c o n t a c t a r con el d e p o r t e , aunque sí cabría 



64 La j u v e n t u d l iberta 

T A B L A X I I 
P o r c e n t a j e d e l r a n k i n g a s o c í a c i o n i s t a 23 

Depor t iva . . . . 
Cul tura l 
Juvenil 
Religiosa 
Político-sindicalista 
Profesional . . . . 
O N G s 
Ecologista . . . . 
Pacifista 
Consumidores . . 
Madres/padres . . 
An t id roga . . . . 
Inseg. ciudadana . 
D e vecinos . . . . 
Feminista 

señalar una m a y o r p resenc ia d e p o r t i v a en las grandes pob lac iones 
que en las pequeñas. Sin e m b a r g o , d e b i d o a la he te rogene idad del 
t é r m i n o , que a b o r d a r e m o s más adelante, resu l ta un t a n t o a r r ies 
gado real izar genera l izac iones. A la h o r a de va l o ra r esta d imens ión 
cuant i ta t iva , debe t e n e r s e en cuen ta que en esta t i po log ía asocia
t iva , se in tegran un h e t e r o g é n e o n ú m e r o de asociac iones con un 
amp l i o abanico de pos ib i l idades par t ic ipat ivas a t ravés de clubes y 
organ izac iones más o m e n o s fo rma les , d o n d e se c o n t e m p l a n t a n t o 
las de par t i c ipac ión act iva c o m o las pasivas. Esta ser ie de e l e m e n t o s 
en su c o n j u n t o , han h e c h o del d e p o r t e un fé r t i l t e r r e n o de c o n e 
x iones sociales de lo ind iv idual , de g r u p o s de amis tad , de catarsis 
b io lógicas y de in teg rac ión soc iocu l t u ra l . 

El d e p o r t e n o impl ica en p r i nc i p i o un d ispend io e c o n ó m i c o y sí, 
p o r lo m e n o s , d ispon ib i l i dad ho ra r i a , p o r lo que en buena lógica 
parece ser que deber ía a t r ae r de manera especial a esas bolsas de 
j u v e n t u d centr i fugadas soc ia lmen te p o r el pa ro . La gran a tenc ión 
pres tada en la ú l t ima década a la c o n s t r u c c i ó n de p o l i d e p o r t i v o s 
t a n t o en zonas urbanas, per i fér icas c o m o rura les , ha f avo rec i do la 
p rogres iva ins taurac ión de la cu l t u ra del d e p o r t e , sin e m b a r g o , 
pa radó j i camen te , la clase subjetivamente pobre y en paro configura el 
segmento de menor compromiso fo rmal en esta categoría. 

¿Qué g r u p o s sociales ut i l izan p r e f e r e n t e m e n t e esta vía depor t i va? 
En p r i m e r lugar o b s e r v a m o s un c la ro p r e d o m i n i o de los va rones 
(61,6 %) s o b r e las mu je res (41,6 % ) . La i n c o r p o r a c i ó n de la m u j e r 
al m u n d o del d e p o r t e es pa ten te , p e r o todav ía le queda un largo 
c a m i n o p o r r e c o r r e r . Las p re tend idas l im i tac iones bio lógicas que 

23 % sobre el to ta l de jóvenes que pertenece a alguna asociación. 
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se apuntaban en décadas an te r i o res , han d e m o s t r a d o en la actua
l idad que n o son tan magníficas, y que estas d i ferencias manten idas 
en las sociedades t rad ic iona les responden en gran manera a un 
mecan ismo de a d a p t a c i ó n - c o n t r o l de su m o d e l o f e m e n i n o . Los 
varones más jóvenes (18 -24 años) , es tud iantes en la ó r b i t a de BUP 
e in ic io de ca r re ra , s i tuados en la pa r te med ia de la e s t r u c t u r a 
s o c i o e c o n ó m i c a (med ia n o r ica y o b r e r a no rma l ) c o m p o n e n el 
con t ingen te m a y o r i t a r i o del asoc iac ion ismo d e p o r t i v o . 

D e t o d o e l l o p o d e m o s d e d u c i r , q u e el per f i l s o c i o d e m o g r á f i c o 
de los j óvenes que se ub ican p r e f e r e n t e m e n t e en las asoc iac iones 
d e p o r t i v a s r e s p o n d e a: v a r o n e s , es tud ian tes , en conv ivenc ia fa
mi l ia r , de clase med ia y o b r e r a n o r m a l . Es esta vía de v incu lac ión 
socia l la q u e nos p e r m i t e v i s l u m b r a r su u n i v e r s o s i m b ó l i c o , su 
m u n d o p r i o r i t a r i o de s igni f icados y de i n t e r a c c i ó n soc ia l . El d e 
p o r t e les o f r e c e cam inos sin i m p a c t o , accesib les, son aguas m a n 
sas fáci les de navegar. N o se neces i ta ser e x p e r t o en nada 
espec ia lmen te para p o d e r c o n v e r s a r de d e p o r t e , para pa r t i c i pa r 
de m a n e r a a m a t e u r , para es tab lece r c o m u n i c a c i ó n , amis tad a n ó 
n ima, sin c o m p r o m i s o . El d e p o r t e p r o v e e c o m u n i c a c i ó n , p res ta 
c o y u n t u r a í m e n t e i n t e r a c c i ó n ráp ida en una p lanic ie social sin 
c o m p r o m i s o s t e n s o s , sin e m o c i o n e s pe l igrosas. En el la e n c u e n 
t r a n a c o m o d o los nuevos va lo res generac iona les , va lo res p r u d e n 
ciales, de la t o l e r a n c i a , de los b u e n o s moda les , p e r o sin c o m p r o 
misos espar taqu is tas . 

Las asociaciones cu l tu ra les t i enen una m e n o r demanda que las 
depor t i vas , o c u p a n d o el segundo lugar en el rank ing asociacionista. 
Su presenc ia po r cen tua l aun s iendo i n f e r i o r al de las depor t i vas 
(22 %) supone una cons iderab le c i f ra de jóvenes que a lo largo de 
t o d a la geografía española, han o p t a d o p o r re lac ionarse soc ia lmen-
t e p o r esta r e d . 

D o n d e más ar ra igo t i e n e n es en los grandes mun ic ip ios , aunque 
n o fal ta algún caso a t íp ico de mun i c i p i o pequeño , con gran t r a d i 
c ión cu l tu ra l , que hace un t a n t o arr iesgada cua lqu ier genera l izac ión 
al r espec to . Es en es te espacio d o n d e las mu je res , sob re t o d o las 
n o emancipadas y es tud iantes , las que encuen t ran un m a y o r aco
m o d o . Las personas que m e n o s conec tan c o n este t i p o de asocia
c i ón , son las que se encuen t ran en s i tuac ión de p a r o y c o n m e n o r 
nivel de es tud ios (E.G.B.). Especif ic idades localistas, volcadas en el 
m a n t e n i m i e n t o o r ecupe rac ión de su iden t idad cu l tu ra l , pueden 
exp l i car el su rg im ien to de p icos estadíst icos en d is t in tos espacios 
poblac ionales. Sus in tereses están re lac ionados c o n c o r o s , bandas 
de música y f o r o s de debate de he te rogéneos con ten idos , que 
p rop ic ian la inc lus ión de lo par t i cu la r , r e d u c i e n d o la apatía de una 
j uven tud c o n t e m p o r i z a d o r a , p ragmát ica y si lenciosa. 
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C o n una presenc ia s ingu la rmente in fe r io r , las asociaciones juveni les 
en España alcanzan una d imens ión s ingu la rmente m o d e r a d a , a 
pesar del gran impu lso que rec iben de las organizac iones local istas 
y prov inc ia les . Estas organizac iones, alcanzan en n u e s t r o rank ing 
genera l un tercer puesto (12 % ) , p o r enc ima de las rel igiosas y de 
las pol í t ico/s indica l is tas. Este p r o t a g o n i s m o re la t i vo , d e n t r o del 
descenso global apun tado , se inscr ibe d e n t r o de una gran h e t e r o 
geneidad de act iv idades, d o n d e sus c o m p o n e n t e s son o b v i a m e n t e 
jóvenes . Jun to a este d i s c r e t o peso po rcen tua l asociac ionis ta, debe 
cons ide ra rse , que ex is te un magní f ico po tenc ia l juveni l que se 
t ras lada sin pereza alguna a todas las f iestas posib les prop ic iadas 
p o r estas organ izac iones, buscando la c o n e x i ó n , la in tegrac ión a 
t ravés de la par t i c ipac ión y de la comun icac ión des inh ib ida que 
p r o p o r c i o n a el g r u p o de pares y del c o n s u m o p r e m a t u r o de 
a l coho l . El espectacu lar c r e c i m i e n t o de las cofradías, de los carna
vales, de las f iestas pa t ron ímicas , de t r i un fos h i s tó r i cos bé l icos, etc. , 
si no i n c r e m e n t a n la af i l iac ión, p o r lo menos ra lent izan el descenso 
de estas organ izac iones, que t ra tan de dar una respuesta adecuada 
a las expecta t ivas del m u n d o juven i l . 

En lo r e fe ren te a las asociaciones rel igiosas de ca rác te r i ns t i t uc io 
nal, cabe destacar que a pesar de haber s ido las que han cr is ta l izado 
con m a y o r fue rza en la soc iedad española p o r su so le ra , han su f r i do 
en la actual idad un sensible descenso. N u e s t r o s va lo res s i túan a 
estas ins t i tuc iones en el cuarto lugar con un 9 % de representatividad 
sobre el 2 5 % del tota l asociacionista juvenil24. 

A l igual que en la par t i c ipac ión po l í t ica y sindical , el m a r c o cu l tu ra l , 
a p o r t a una gran capacidad expl icat iva del f e n ó m e n o re l ig ioso. D e 
mane ra genera l se ha v e n i d o m a r c a n d o el acen to en la t endenc ia 
dec rec ien te del f e n ó m e n o re l ig ioso en las sociedades m o d e r n a s , y 
más c o n c r e t a m e n t e con el ca to l i c i smo en el caso de España. En 
los ú l t i m o s sondeos real izados en los años 90-91 en Europa s o b r e 
el t e m a 25, se apunta que la tendenc ia a la baja está camb iando de 
s igno, d e b i d o al nuevo d iseño co reog rá f i co que están rea l izando 
s o b r e el t e m a las nuevas generac iones. 

U na ser ie de sucesos in ternac iona les c o m o el f undamen ta l i smo 
is lámico y la caída del s is tema comun is ta en la e x URSS, d o n d e 
nuevamen te parece a f lo ra r el ca to l i c i smo o r t o d o x o , son signos 
este lares de recupe rac ión . Sin emba rgo , a n u e s t r o e n t e n d e r es to 

24 Conviene aclarar, que en este apartado hemos incluido como asociaciones 
religiosas, tanto las de afiliación a instituciones formales concretas, c o m o otras 
de compromiso o identif icación menos definida como Cáritas, cofradías, cate-
quesis u otras actividades organizadas desde la propia Parroquia, po r lo que desde 
un punto de vista est r ic to estos valores serían aún inferiores. 
25 ORES, 1992b. 
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no es ex t rapo lab le al caso español , ya que c o m o ven imos ind ican
d o , el t r a s f o n d o cu l tu ra l es un hecho de indudable v a l o r s o c i o l ó 
g ico. 

La f r agmen tac ión cu l t u ra l y la búsqueda de ident idades a las que 
e l lo c o n d u c e , ha p r o p i c i a d o el r e s u r g i m i e n t o de los loca l ismos a 
t ravés de la r e c u p e r a c i ó n de las fiestas pat rona les y del esp lendo r 
de los ac tos re l ig iosos púb l icos (Semana Santa), p e r o c o n una 
i m p o r t a n t e o r i e n t a c i ó n fo l c ló r i ca . U n d a t o que pone de mani f ies to 
esta p red i spos i c ión es el i n c r e m e n t o de las cofradías. U n caso 
singular o r i e n t a d o r en la t endenc ia pod r ía r ep resen ta r l o , p o r e j e m 
p lo , el n ú m e r o de cofradías en Elche en los años setenta. En p leno 
auge del nac iona lca to l i c i smo exist ían 14, a lcanzándose en la ac tua
l idad la no tab le c i f ra de 3 1 . U n ú l t i m o va lo r i l us t ra t i vo r e f e r e n t e a 
Barce lona sacado de una rec ien te encuesta nos indica que el 4 0 % 
de los asistentes a es tos actos de escenif icaciones pasionales, t i ene 
e n t r e 15 y 25 años. 

La nueva d i m e n s i ó n rel ig iosa del p resen te juven i l es más espon tá 
nea que la de la generac ión de sus padres, ya que la p res ión social 
en la actua l idad n o fuerza a la pa r t i c ipac ión l i túrg ica ni rel ig iosa. El 
segmen to m a y o r i t a r i o de los c o m p o n e n t e s de estos g r u p o s re l i 
g iosos está f o r m a d o p o r las mu je res del g r u p o de más edad, de 24 
a 29 , años (54 % ) . Los va rones , aunque c o n m e n o r presenc ia que 
las mu je res , par t i c ipan c o n un cons iderab le 4 6 %, inscr ib iéndose 
en el m i s m o per f i l s o c i o d e m o g r á f i c o que éstas. 

La ub icac ión juven i l en este espacio re l ig ioso nos mues t ra , en 
p r i m e r lugar, la gran he te rogene idad del f e n ó m e n o . La p r e o c u p a 
c ión p o r los temas t rascendenta les n o ha desaparec ido . Los adu l tos 
y c i e r tos segmentos de jóvenes en t r ec ruzan sus respuestas desde 
los posos soc ia l izadores en la t r a m a ins t i tuc iona l . O t r o s jóvenes 
e m e r g e n en esa nueva marea m e n o s ideal ista, más rea l , más re f le 
x iva , más p r o f u n d a , que avanza l en tamen te y cuyo alcance está 
todav ía sin de l im i ta r . U n o s , los p r i m e r o s , se mueven p o r el espacio 
re l ig ioso desde va lo res t rad ic iona les , ideales; o t r o s , los segundos, 
lo hacen desde pos ic iones m e n o s inst i tuc ional izadas, más re f lex i 
vas, en o t r o s escenar ios y con o t r a coreogra f ía . 

En un b l o q u e c o n j u n t o de poca re levancia (en t é r m i n o s re la t i vos) , 
se si túan las asociac iones pol í t icas y sindicales, o c u p a n d o el quinto 
lugar (6 % ) . Sin e m b a r g o , el análisis sería i n c o m p l e t o si no t e n e m o s 
en cuen ta los p rocesos de d i fe renc iac ión h is tó r i ca que con f igu ra 
r o n la cu l t u ra po l í t ica y sindical ista de España, s o b r e t o d o , en zonas 
d o n d e se p r o d u j o un d e s a r r o l l o indust r ia l que , aunque t a r d í o , 
p r o p i c i ó las bases de una cu l t u ra labora l indust r ia l . En t é r m i n o s 
generales, los jóvenes del p resen te t i e n d e n a la n o par t i c ipac ión en 
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asociac iones de c o r t e ins t i tuc iona l , ta l c o m o v e n i m o s e x p o n i e n d o 
a lo largo del t r a b a j o , p o r lo que desde un p u n t o exp l í c i to p o d e m o s 
a f i rmar que la pa r t i c ipac ión en los ámb i t os po l í t i cos f o rma les , ha 
i d o p e r d i e n d o p r o t a g o n i s m o 26. 

Esta d ivers i f icac ión imp ide la con f igu rac ión de m o v i m i e n t o s un id i 
recc iona les a l t amen te cohes ionados . La discipl ina sindical ista de los 
años t r e i n t a y la escasa cual i f icac ión de una pob lac ión c o n un a l to 
índice de ana l fabet ismo, marcaba p a r á m e t r o s sus tanc ia lmente d i fe
ren tes a los actuales. En c u a n t o a la t r a d i c i ó n d e m o c r á t i c a espa
ñola, basta r e c o r d a r los casi c incuen ta años de la d i c tadu ra f r a n 
quis ta , para v a l o r a r la laguna d e m o c r á t i c a generac iona l . La d i m e n 
s ión po l í t ica después del f r a n q u i s m o , se inscr ibía en una ó r b i t a de 
en tus iasmo, p e r o en la ac tua l idad, y c o n f o r m e a nues t ros da tos 
actuales, la asoc iac ión po l í t i co-s ind ica l , ha e n t r a d o en una pend ien 
t e descendente . 

La po l í t ica y el s ind ica l ismo n o t i enen en la soc iedad española el 
ímpe tu de las asoc iac iones depo r t i vas e, inc luso, ni de las rel igiosas. 
La pe r tenenc ia po l í t i ca parece haber supe rado la o la de en tus iasmo 
ideo lóg i co que t u v o lugar c o n la en t rada de la democ rac ia . Los 
grandes d iscursos ideo lóg icos han p e r d i d o c red ib i l i dad y es to ya 
n o a t rae a los jóvenes c o m o f o r m a de iden t idad , de pe r tenenc ia . 
Las quizás exageradas expec ta t i vas que se pus ie ron en e l los des
pués de t a n t o s años de asue to , han hecho aún más p r o f u n d o el 
desencan to de los v o t a n t e s rec ién es t renados . 

La real idad que se i m p o n e es que só lo /o que hay es real, y n o los 
mes ian ismos h i s tó r i cos . La r e v o l u c i ó n de los jóvenes ya n o es 
po l í t ica ni c o n t r a c u l t u r a l , s ino un p r o c e s o l en to , s i lenc ioso, ind iv i 
dual is ta, c o n los pies en la t i e r r a , pragmát ica . La u top ía es s i n ó n i m o 
de ingenuidad y e l los han de jado de se r lo . Las con t inuas mod i f i ca 
c iones a la baja del d e r e c h o labora l , el i n c r e m e n t o de la even tua 
l idad en el t r a b a j o , el p a r o , la conge lac ión salarial, así c o m o la ser ie 
de i n c u m p l i m i e n t o s de los conven ios co lec t i vos , t a n t o de las e m 
presas pr ivadas c o m o de la p r o p i a adm in i s t rac ión , han gene rado 
una sensación de i m p o t e n c i a , desencan to y decepc ión en las masas 
pol í t icas y sindical istas a ce rca de la capacidad de los s ind icatos y 
de los pa r t i dos po l í t i cos para camb ia r la s i tuac ión . 

Esto parece haber d a d o lugar a que el po tenc ia l po l í t i co juven i l 
busque vías de e x p r e s i ó n de ca rác te r c o y u n t u r a l , i n fo rma les e 
i r regu la res , acud iendo a las convoca to r i as de mani fes tac iones y 
huelgas, d o n d e se rec laman o rechazan t emas puntua les, p e r o ha 
p e r d i d o fuerza en t é r m i n o s de iden t idad . 

Ibid. 
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C o n m e n o r presenc ia que en las asociac iones, ex is ten t amb ién 
d e t e r m i n a d o s jóvenes que c o n s t r u y e n su ident idad persona l a 
t ravés de los d e n o m i n a d o s m o v i m i e n t o s sociales. Los m o v i m i e n t o s 
sociales suponen una o rgan izac ión n e t a m e n t e es t ruc tu rada e i den -
t i f icable, que t i ene p o r o b j e t i v o exp l í c i t o agrupar a unos m i e m b r o s 
con mi ras a la defensa o a la p r o m o c i ó n de c ie r tos ob je t i vos 
prec isos , de c o n n o t a c i ó n socia l , gene ra lmen te . Pe ro lo que marca 
rea lmen te a los m o v i m i e n t o s sociales es el hecho de t e n e r un 
ca rác te r reivindicativo 27, ac t i vo , m a n t e n i e n d o una cons tan te ací/W-
dad pública para dar a c o n o c e r y hacer t r i u n f a r sus ideas. 

Estas ideas o va lo res , suelen hacer re ferenc ia a va lores m e n o s 
mater ia l is tas, tales c o m o : la l i be r tad humana, los de rechos de la 
mu je r , la salud de t o d o s , etc. , que es a lo que T o u r a i n e d e n o m i n a 
principio de total idad. Los m o v i m i e n t o s sociales c o m o indica R. 
Vi l lasante 28, se sustentan y n u t r e n de las asociaciones, p e r o éstas 
t i enden a e s t r u c t u r a r s e f o r m a l m e n t e , f r enando los m o v i m i e n t o s 
sociales. Para Ing lehar t los m o v i m i e n t o s sociales ref le jan la ex i s ten 
cia de p rob lemas ob je t i vos , tales c o m o : marg inac ión de la mu je r , 
r iesgo de gue r ra , etc. , que no es que no hayan ex is t i do hasta ese 
m o m e n t o , s ino que d e b i d o al nivel de desa r ro l l o alcanzado en 
algunos países t o m a n un p r o t a g o n i s m o especial. En n u e s t r o t r aba jo 
h e m o s c o n t e m p l a d o una ser ie de m o v i m i e n t o s sociales tales c o m o : 
pacif istas, an t id roga , de c o n s u m i d o r e s , de vec inos , ecologistas y 
feministas. Su presenc ia po r cen tua l es m e n o r que en el caso del 
asoc iac ion ismo, c o n pun tuac iones s imi lares en t o d o s el los. 

En los países pos t indus t r ia les , los m o v i m i e n t o s pacifistas han jugado 
f undamen ta lmen te un papel de opos i c i ón a las decis iones de par
t i c ipac ión bél ica de c i e r t os po l í t i cos , sin emba rgo , e l lo n o supone 
que en países e u r o p e o s n o tan desar ro l lados , n o surjan estas y 
o t ras re iv ind icac iones pacifistas de ca rác te r menos bé l ico . En el 
caso español p o r e j e m p l o , los m o v i m i e n t o s ant imi l i ta r is tas, los 
o b j e t o r e s de conc ienc ia , y los g r u p o s que se mani f iestan en c o n t r a 
de las m u e r t e s p roduc idas p o r los g r u p o s t e r r o r i s t a s , cons t i t uyen 
el m ó d u l o pacif ista. A u n q u e su n o m i n a c i ó n sea el de pacif istas, sin 
emba rgo , el ob j e t i vo ú l t i m o en t o d o s el los es el de mani fes tar su 
rechazo a la m u e r t e e n t r e los h o m b r e s . Este rechazo a la m u e r t e 
ha s ido subrayado ya en n u e s t r o t r aba jo c o m o u n o de los va lores 
m á x i m o s e n t r e los jóvenes . 

P róx imas en i m p o r t a n c i a a estas cuest iones, se encuen t ran , sin 
lugar a dudas, la imp lan tac ión de la democ rac i a y la i r r u p c i ó n 
social ista en el m u n d o soc iopo l í t i co en la década de los ochen ta . 

27 Touraine, 1969:45. 
28 Rodríguez Villasante, 1994: I. 
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La a f lo rac ión de es tos m o v i m i e n t o s , su ec los ión y su reces ión , sus 
avances y r e t r o c e s o s , sus cambios de est rategia, y sus nuevas 
conf igurac iones , están en ín t ima re lac ión c o n los nuevos va lo res 
po l í t i cos . N o es menos c i e r t o , que si b ien en la década de los 
ochen ta es tos m o v i m i e n t o s t u v i e r o n su época más du lce , aquellas 
mov idas en su c o n j u n t o es tuv i e ron un t a n t o ampl i f icadas p o r los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas en su in tenc iona l idad de t r ans 
m i t i r democ rac ia . 

La i r r u p c i ó n social y el é x i t o po l í t i co de los pa r t i dos de c o r t e 
social ista que t u v o lugar p o r estas épocas en España, n u t r i e r o n 
desde su filas a gran pa r te de los m o v i m i e n t o s sociales femin is tas. 
Las mu je res de pa r t i dos po l í t i cos de izqu ierda eran el a lma o rga 
n izadora y re i v ind icadora de temas c o m o : el d e r e c h o al a b o r t o , 
igualdad labora l , ind i fe renc iac ión del r o l , e tc . 

La a tenc ión que los g o b i e r n o s han p res tado a estas re iv ind icac iones 
se plasma en la c reac ión de una ser ie de o rgan ismos inscr i tos en 
la ó r b i t a gube rnamen ta l , c o m o son : las secretar ías generales de la 
mu je r , las of ic inas munic ipa les de a tenc ión y ayuda a la m u j e r , los 
planes de acc ión pos i t iva, la abo r tada ley del a b o r t o , las campañas 
publ ic istas a t ravés de cómics o r ien tadas al camb io cu l tu ra l ( ro les , 
va lo res , e tc . ) , lo que ha sacado de las calles las p ro tes tas re i v ind i -
cativas de las mu je res para canalizarlas y con t ro la r l as ins t i tuc iona l -
m e n t e . C o n p o s t e r i o r i d a d , y ya en la década de los noven ta , es tos 
m o v i m i e n t o s femin is tas ref le jan en todas las estadíst icas una d i rec 
c ión descenden te , al t i e m p o que dejan paso a un c r e c i m i e n t o de 
las asociac iones y organizac iones sociales. 

Una de las caracter ís t icas de las sociedades m o d e r n a s es, sin duda, 
su a l to índice organ izac iona l . La act iv idad labora l en su c o n j u n t o 
genera un sinfín de organ izac iones pro fes iona les de d is t in tos signos 
y categorías. La pe r tenenc ia asociat iva, que en p r i nc i p i o puede ser 
la l ib re e x p r e s i ó n de una búsqueda de ident idad p o r c o n c u r r e n c i a 
de va lo res c o m p a r t i d o s , en la mayor ía de las orgon/zodones profe-
sionales n o t i ene nada que v e r c o n esta d ispos ic ión , al t e n e r un 
ca rác te r i m p o s i t i v o c o n la p re tens ión de regu lar la act iv idad labo
ra l , c o n v i r t i é n d o s e , gran pa r t e de ellas, en agentes de c o n t r o l 
social . Sin e m b a r g o , ex is ten o t ras asociaciones de pro fes iona les 
que se mueven d e n t r o de un m a r c o de in tereses laborales y de 
fines e c o n ó m i c o s , sin natura leza ob l iga to r ia , rea l izando func iones 
de c o n e x i ó n social , de vía cen t ra l de ident idad y de va lo res c o m 
par t i dos . 

Las ba r re ras cu l tu ra les que t r ad i c i ona lmen te han rec lu i do a la 
m u j e r a los espacios p r i vados de la v ida domés t i ca , su f ren un c la ro 
d e s m o r o n a m i e n t o , deb i l i t ando la capacidad p red ic t i va del g é n e r o . 
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El p r o t a g o n i s m o de la m u j e r en las asociac iones, t a n t o p ro fes iona 
les c o m o en las l lamadas O N G s , es su f i c ien temente e l ocuen te 
c o m o para a f i rmar que la mu je r , superada su i n c o r p o r a c i ó n a los 
niveles educa t i vos super io res , se i n t r o d u c e c o n fuerza en la esfera 
públ ica. Es éste un avance que t r a t a de conso l i da r de mane ra 
in te l igente, u t i l i zando canales organ iza t ivos pro fes iona les , que le 
p ro te jan su marcha hacia los es t ra tos super io res de la e s t r u c t u r a 
soc io labora l . 

O t r a vía asoc iac ion is ta que r e q u i e r e una especial a tenc ión es la de 
las O N G s d e b i d o a su ve r t i g i noso c r e c i m i e n t o . En p r i m e r lugar, 
p r e t e n d e m o s c e n t r a r el t e m a de la en t rada en escena de estas 
asociaciones humani ta r ias , r e c o r d a n d o que e l lo no es uno cuestión 
novedosa, sino un resurgir laico del fenómeno. Las organ izac iones n o 
gubernamenta les t i enen una larga t r a d i c i ó n , si b ien sus ámb i t os de 
ac tuac ión y sus act iv idades han va r i ado a lo largo de la h is to r ia . 

D u r a n t e la revo luc ión industr ia l en Europa y antes de consol idarse 
el l lamado Estado de Bienestar, las Iglesias y organizaciones religiosas, 
atendían una i m p o r t a n t e par te de la p rob lemát ica soc ioeconómica 
de los países. Estas organizaciones religiosas tenían, p r inc ipa lmente , 
c o m o ob je t i vo ú l t i m o el e jerc i tar la car idad para ganarse el c ie lo. 
Económicamente se nut r ían de donat ivos de part iculares, que pos
t e r i o r m e n t e f u e r o n comp lemen tados con algunas ayudas guberna
mentales, ya que permi t ían a los gob ie rnos pospone r su c o m p r o m i s o 
de desarro l la r y pe rpe tua r el carác ter benéfico-asistencial. 

En este m i s m o c a m p o , es conoc ida p o r t o d o s n o s o t r o s la l abo r 
que h i s t ó r i c a m e n t e han rea l izado las ó rdenes confes ionales, m is io 
neros/as, o r ien tadas a a tende r , f o r m a r y desar ro l la r las pos ib i l ida
des soc ioeconómicas de los países pob res y en vías de desa r ro l l o , 
con labores , si n o iguales, sí en c i e r t o sen t ido s imi lares a los que 
en la actua l idad t i enen las O N G s , o las O N G D s . Y dec imos 
s imi lares, p o r q u e el ve r t i g i noso c r e c i m i e n t o de estas dos ú l t imas 
organ izac iones y los mi les de mi l l ones de dó lares o de marcos que 
manejan, nos p e r m i t e n s u p o n e r que los f ines de estos m o v i m i e n t o s 
aparecen un p o c o opacos en re lac ión al t e m a de la so l idar idad 
des in teresada de la m a n o tend ida , ya que en ellas un buen n ú m e r o 
de c o o p e r a n t e s y v o l u n t a r i o s han e n c o n t r a d o a lo jo labora l de clara 
p ro fes iona l idad . 

El re lanzamien to de los va lores t rad ic iona les evangel izantes desde 
los med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas, que en o t r o t i e m p o fue ran 
bandera y pa t r ia de las ó r d e n e s rel igiosas, encuen t ra p r i nc i pa lmen 
t e en las jóvenes es tud iantes de la soc iedad española su m e j o r eco , 
las cuales buscan iden t idad en el h e r m a n a m i e n t o apo l í t i co de un 
m i s i o n e r i s m o civ i l . 
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La i n m e r s i ó n y e x p l o r a c i ó n que hemos rea l izado s o b r e los canales 
asociacionistas ut i l i zados p o r la j u v e n t u d española, nos p e r m i t e 
resal tar , que este t e j i d o social i n teg ra t i vo es u t i l i zado p o r un 
s e g m e n t o h e t e r o g é n e o y m i n o r i t a r i o de jóvenes. . Los va lo res o 
var iables mot i vac iona les t i e n e n un especial e fec to s o b r e la au tose -
lecc ión de signif icados c reados en la i n te racc ión c o n o t r o s , s iendo 
es to lo que en ú l t ima instancia d e t e r m i n a la real idad de un un ive rso 
s imbó l i co y de un es t i lo de v ida. 

Los j óvenes españo les en su c o n j u n t o m u e s t r a n una a c t i t u d 
f avo rab le hacia las asoc iac iones de c a r á c t e r c i v i l -m i s i one r i s ta 
( C r u z Roja, O N G s , eco log is tas , e tc . ) . Lo c a r a c t e r í s t i c o de estas 
o rgan izac iones es q u e c u e n t a n c o n un pe rsona l m a y o r i t a r i a m e n t e 
v o l u n t a r i o , a u n q u e p u e d e h a b e r un p o r c e n t a j e p e q u e ñ o de p e r 
sona l r e m u n e r a d o . Esta c u e s t i ó n , j u n t o al t i p o de c o b e r t u r a s de 
c a r á c t e r h u m a n i t a r i o q u e a t i e n d e n , les c o n f i e r e , en p r i n c i p i o , una 
imagen socia l a l t r u i s t a , p o r l o que s o c i a l m e n t e sue len se r b ien 
acogidas. 

N o pa rece , sin e m b a r g o , q u e los j óvenes se man i f i es ten de 
m a n e r a espec ia lmen te c o m p a c t a en f a v o r d e estas asoc iac iones , 
ya q u e sabemos q u e , de cada d iez jóvenes, son cinco aprox imada
mente los que consideran conveniente su existencia. E v i d e n t e m e n t e , 
e s t o c o n s t a t a una s u p e r i o r i d a d ind i scu t ib le de los o t r o s p o s i c i o -
n a m i e n t o s , p e r o quizás n o t a n i m p o r t a n t e c o m o cabr ía espe ra r . 
El o t r o 50 % r e s t a n t e se d i f um ina e n t r e los q u e u t i l i zan un 
lenguaje ps i co l óg i co de zona m u e r t a , sin o p i n i ó n , (no están ma l ) , 
y aque l los , o b v i a m e n t e m i n o r i t a r i o s , que se s i túan en un espac io 
q u e p u e d e e n t e n d e r s e c o m o nega t i vo , o p o r lo m e n o s de res is
t e n c i a a su a c e p t a c i ó n . 

T A B L A X i l l 
O p i n i ó n s o b r e l a s o r g a n i z a c i o n e s v o l u n t a r i a s , s e g ú n e l 
t i p o d e c o n v i v e n c i a (%) 

Con sus padres Independiente 

Son necesarias . . . 
N o están mal . . . 
Hay mucho cuento 

54.1 
35,5 
10,4 

57,2 
28,3 
14,5 

% Totales 100 100 

En sen t i do c o n t r a r i o , o t r o t i p o de asociac iones de ca rác te r c o e r 
c i t i vo , c o m o el c u m p l i m i e n t o o b l i g a t o r i o del serv ic io mi l i ta r , p r e 
senta una s i tuac ión i nve r t i da r espec to a las a n t e r i o r m e n t e analiza
das. En p r i m e r lugar, cabe exp resa r que casi el 60 % de los jóvenes 
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españoles está en c o n t r a del serv ic io mi l i ta r , ac t i t ud que se m a n 
t i ene cons tan te en cua lqu ie r s i tuac ión es t ruc tu ra l o s o c i o d e m o g r á -
fica. En la zona que v e n i m o s cons ide rando c o m o ps ico lóg icamente 
neu t ra , se man t ienen unos porcen ta jes s imi lares a los de las aso
ciaciones vo lun ta r ias . Las mayo res di ferencias se ubican en las 
zonas de los que están a f avo r de que el serv ic io m i l i ta r sea 
ob l i ga to r i o , ya que só lo un 9 % de los jóvenes encuen t ra a c o m o d o 
a una pa r te de su s is tema de va lores t rad ic iona les en esta ins t i t u 
c ión mi l i ta r , s iendo los del g r u p o de m e n o r edad los que o f recen 
un m a y o r pos i c i onam ien to a f avo r de la ob l iga to r iedad de este 
serv ic io bé l ico . Se puede a f i rmar que la o p i n i ó n de rechazo a las 
asociaciones de ca rác te r c o e r c i t i v o , c o m o el serv ic io mi l i ta r , a lcan
za unos porcen ta jes s imi lares a los que en las c ív ico-mis ioneras se 
dan de aceptac ión . 

Una segunda p la ta fo rma de análisis se cen t ra en de tec ta r la re le 
vancia social que para estos jóvenes puede s u p o n e r el c o m p r o m i s o 
de t raba ja r p o r algún t i e m p o , y p o r dec is ión p rop ia , en alguna 
asociac ión de ayuda social . La consecuc ión de un consenso re le 
van te en este sen t i do , no t i ene lugar, rep i t i éndose una t r i s e g m e n -
tac ión con un p o s i c i o n a m i e n t o m á x i m o de los mesoc rá t i cos en ese 
espacio n e u t r o aop iná t i co , lo que nos c o r r o b o r a la h ipótes is de la 
gran f ragmen tac ión social en que los jóvenes se encuen t ran i nmer 
sos. 

L o s h e t e r o g é n e o s g r u p o s s o c i a l e s 

H e t e r o g e n e i d a d y f r agmen tac ión cu l tu ra l , est i l izac ión, macdona l i -
zac ión, m i s i o n e r i s m o civ i l , etc. , son las tesis que ven imos mane jan
d o a lo largo del p resen te t r aba jo , p o r lo que l legados a este p u n t o , 
a f r o n t a r e m o s un ú l t i m o c o m p r o m i s o de análisis asociacionista en 
re lac ión a las ac t i tudes de c inco he te rogéneos g rupos sociales. 
P re tendemos desde esta n o m e n c l a t u r a r e d u c i r la he te rogene idad , 
la f ragmen tac ión mosáica del asoc iac ion ismo a f in de consegu i r 
mayores def in ic iones en los per f i les, a p r o x i m a n d o af inidades. 

En lo r e fe ren te al c o n j u n t o de jóvenes denominados normales se 
in tegran en él un segmen to de jóvenes d o n d e conve rgen pos ic io -
namien tos y c o m p o r t a m i e n t o s co t id ianos de marcada tendenc ia 
cen t ra l . T raba jan o estud ian c o n regu lar idad, pe r tenecen a algún 
g r u p o de boyscou t , par t ic ipan en los m o v i m i e n t o s ecologis tas, 
pacif istas, re l ig ioso-c iv i les y en las O N G s . Son los s ingu la rmente 
adaptados, los n o r m a t i v o s , los de famil ias es t ruc tu radas , de clase 
med ia r ica y o b r e r a n o r m a l , c u m p l i d o r e s , sin c o m p r o m i s o s de a l to 
rango ideo lóg ico , ni d e p o r t i v o . 
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Es en este per f i l g rupa l d o n d e se alcanzan las máx imas pun tuac io 
nes en t odas las categorías asociat ivas, lo que nos p e r m i t e m a n t e 
ne r que son el g r u p o t r a n s m i s o r de va lores t rad ic iona les , adu l tos , 
t o l e ran tes , c o m p r e n s i v o s , l i be r tos , sin conc ienc ia r o m p e d o r a y 
gregar ios , son : los m/s/oner/stos civiles. Ello n o supone una pr imacía 
hegemón ica d e n t r o de los canales de v incu lac ión social asoc iac io-
nistas. Ellos marcan un est i lo más de v ida d e n t r o de la mosaic iza-
c ión social . 

En un segundo g r u p o que hemos cata logado de marginales están 
ub icados los baka laderos, cabezas rapadas, grunges, okupas y hea-
vies. Son estas personas las menos conex ionadas soc ia lmente . Su 
au tose lecc ión de m o d o de v ida, su ident idad par t i cu la r se man t iene 
encapsulada en su m u n d o de signif icados, s ingu la rmente f r agmen 
tados , he te rogéneos . Es éste un g r u p o de per f i l p a r t i c u l a r m e n t e 
carac te r i zado p o r su débi l y f ragmentada o p i n i ó n an te cua lqu ie r 
even to social . Su o p i n i ó n s o b r e el c u m p l i m i e n t o del serv ic io social 
ob l i ga to r i o , s o b r e la impo r tanc ia social de las organ izac iones, o 
sob re lo pos i t i vo o negat ivo de t raba ja r c o y u n t u r a l m e n t e en ellas, 
es i r re levan te y f ragmentada , lo que le s i túa en una ó r b i t a de 
a r t i cu lac ión social excén t r i ca . 

U n t e r c e r g r u p o queda de f in ido p o r gente un t a n t o pulida o 
sof ist icada c o m o pud ie ran ser los pijos o hi jos de papá, los mús icos , 
los ar t is tas y los v ia je ros , cuya selecc ión asociac ionis ta les pos ic iona 
en un área de va lo res de al ta sof is t icac ión social . Su rep resen ta t i -
v idad se focal iza en los g r u p o s an t id roga , juveni les, cu l tu ra les , 
d e p o r t i v o s y ecologis tas, p e r o con una f u e r t e y cons tan te m o d e 
rac ión que n o llega a alcanzar nunca la cuar ta pa r t e de n ingún 
segmen to . 

El g r u p o de est i lo de v ida d e p o r t i s t a n o t i ene una c o n e x i ó n social 
re levante , ag lu t inando su act iv idad social en las asociac iones de 
por t ivas . , de c o n s u m o y pacif istas. Este est i lo de v ida o f r ece una 
p red i l ecc ión p o r los va lo res re lac ionados c o n la cal idad de v ida, 
c o n la salud y c o n un c i e r t o t o q u e de discipl ina, ya que d e n t r o de 
los que están a f avo r de la mi l i y de que t o d o s los jóvenes t raba jen 
algún t i e m p o para m e j o r a r la soc iedad, mani f iestan una m a y o r 
p red ispos ic ión que los excén t r i cos , los mús ico-ar t i s tas y los po l í 
t ico-s indica l is tas. 

Para aquel los , p o r ú l t i m o , para quienes la act iv idad pol í t ica y el 
s ind ica l ismo marcan su est i lo de v ida, su c o n e x i ó n social se real iza 
fundamenta l y o b v i a m e n t e desde las instancias pol í t ico-s indical is tas, 
p rop i c i ado ras de la necesar ia in tegrac ión , ident idad y fuerza grupa l 
para sus avatares laborales, comp le tada c o n alguna incu rs ión p o r 
las O N G s , p o r las pacif istas, de vec inos y s o b r e t o d o en las 
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feminis tas. Su cons te lac ión es ab ie r ta c o n e c t a n d o p r i nc i pa lmen te 
con g rupos re lac ionados con la m e j o r a de cal idad de v ida. 

C o n c l u i r e m o s genera l i zando que asoc iac ion ismo y m o v i m i e n t o s 
sociales han c o n s t i t u i d o el v e c t o r d o n d e un segmen to juven i l 
m i n o r i t a r i o , p e r o i m p o r t a n t e y s igni f iat ivo (25 % ) , se ha i d o pos i -
c i onando en busca de su iden t idad persona l , de su c o n e x i ó n social , 
b ru ju lado desde su bagaje m i c r o c u l t u r a l au tose lecc ionado . Estos 
jóvenes, m i n o r i t a r i o s , se d ispersan a lo largo de t o d a la ó r b i t a 
asociac ionis ta c o n d i s t i n tos g rados de t e m p o r a l i d a d y p re fe renc ia , 
per f i lándose p o r su p r o t a g o n i s m o un g r u p o de e l los, de maneras 
suaves, s i lenciosas, n o r m a t i v o s , d ispuestos a la ayuda social , a la 
to le ranc ia , a la doc i l i dad y a la compas ión comprens i va , son : los 
misioneros civiles. 

Su larga pe rmanenc ia en el seno fami l iar les ha imp regnado de 
g e r o n t o v a l o r e s para i n t e r p r e t a r su m u n d o , para conso l i da r sus 
ac t i tudes , para per f i la r su ta lan te . Casi en b loque canalizan su 
ind iv idual idad p o r t o d a la gama de asociac iones a lcanzando los 
m á x i m o s va lo res en las asociaciones rel igiosas, ecologis tas, m a 
dres /padres , ant iguos a lumnos , pro fes iona les y O N G s de ayuda. 

Se mueven c o n c ie r ta mesura , p rudenc ia lmen te , en esa soc iedad 
que les niega v iv i r c o n p len i tud su f ranja v i ta l de j u v e n t u d , de 
i n c o r p o r a r s e al s is tema p r o d u c t i v o para dec id i r su f u t u r o . Se les 
man t iene de mane ra p ro longada , a veces pe rpe tua , espe rando un 
f u t u r o i n c i e r t o , p r e c a r i o , r a m p l ó n . Es ésta una espera fo rzada en 
espera de la l i be rac ión . Son consc ien tes de que en f ren ta rse al 
s is tema es una necedad , es m e j o r adaptarse, sumerg i rse , c o n t e m 
por i za r , camaleon izarse , acep ta r lo que ex is te t r a t a n d o de r e n t a -
bi l izar al m á x i m o . 





LOS ESTILOS DE VIDA 





INTRODUCCION 

Las d i f e ren tes cons te l ac i ones v i ta les cons t i t u t i vas del G é n e r o de 
v ida j uven i l , q u e h e m o s r e c o r r i d o c o n a n t e r i o r i d a d m e r e c e n 
i m p o r t a n t e s ma t i zac iones en re lac ión a su d i f e r e n t e inc idenc ia 
e n t r e los j ó v e n e s de a c u e r d o a a) la pertenencia de és tos a 
cua lesqu ie ra ca tegor ías s o c i o e s t r u c t u r a l e s , b) a la autodefmición 
de la imagen socia l de su es t i l o pe rsona l de v ida y, s o b r e t o d o , 
c) a la esti l ización compar t ida de los talantes querenciosos que , 
c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n t e , e fec túan los j óvenes . Ello nos 
c o n d u c e a t r e s t i p o s de análisis d i f e renc iados . 

El pr imero, en f u n c i ó n de aquel las var iab les que p r o v o c a n c i e r t a 
d i f e r e n c i a c i ó n , en cua lqu ie ra de los sen t i dos m e n t a d o s , de los 
i nd i v iduos a d s c r i t o s a a lguna de sus categor ías . Estas var iab les 
serán c o n c r e t a m e n t e la s i t uac ión de o c u p a c i ó n , o d e s o c u p a c i ó n , 
de l i n d i v i d u o , los n iveles educa t i vos , y la m o v i l i d a d h o r i z o n t a l , o 
d i c h o de o t r o m o d o , el c a m b i o en la loca l i zac ión del d o m i c i l i o 
fami l ia r . 

El segundo en func ión de la au tode f i n i c i ón que los p r o p i o s su je tos 
efectúan de sí m i s m o s c o m o p e r t e n e c i e n d o soc ia lmen te a unos y 
no a o t r o s de los est i los de v ida juveni les de que cons ta el g é n e r o 
de v ida juven i l . 

El tercero, en f unc ión de la copar t i c i pac ión f ragmentada en la es t i 
l ización de la v ida social , es to es, de la homogene idad de ta lantes 
que renc iosos que ex is te e n t r e d i fe ren tes c o n j u n t o s de jóvenes al 
margen de su pe r tenenc ia ob je t i va a la e s t r u c t u r a so iodemográ f i ca 
(edad, sexo , nivel de educac ión , e s t r a t o soc ioeconómico . . . ) 29. 

29 Para el diseño t ipo lóg ico de los diferentes estilos de vida, recur r imos a la 
Metodología del Análisis Factorial de t i po Q , conforme a la metodología y 
supuestos teór icos de W . Stephenson, The Síudy o f Behaviour, Univ. of Chicago 
Press, 1953. Esta metodología, como es sabido, utiliza una matr iz de datos 
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La j u v e n t u d , j u n t o a una fase c r o n o l ó g i c a de desa r ro l l o f i s io lóg ico , 
es una fase de v ida y exper ienc ias psicológicas específicas. La 
j u v e n t u d es no só lo una categor ía social enmarcada en unas ins t i 
t uc iones par t i cu la res , c i e r t os r i tuales ( m a t r i m o n i o , etc. ) y ac tos 
sociales ( c o m o el a b a n d o n o del hogar , f o r m a c i ó n de una fami l ia, 
rec ib i r una educac ión y e n c o n t r a r una p ro fes ión o t r aba jo ) , s ino 
que , además, está d e t e r m i n a d a c u l t u r a l m e n t e p o r un e n t r a m a d o 
de signos musicales, visuales y verbales que def inen lo j oven f r e n t e 
al m u n d o de los adu l tos (Johan F o r n á s - G ó r a n Bol ín ; 1995: 3 ) . 

La juventud l iberta es, en realidad, un campo de controversia social 
decidido por el resultado topológico de valencias dinámicas para el 
establecimiento del mundo adulto. En este campo de controversias 
dinámicas cobran significado especial las constelaciones de talantes 
querenciosos -est i los de v i d a - compart idos por segmentos diversos del 
universo juvenil. 

traspuesta en la que los sujetos son las variables y los individuos son tratados 
c o m o variables a factorial izar. Se busca con ella la simplificación factorial de los 
perfiles individuales intentando reducir la varianza correspondiente a dichos 
perfiles. Indicada c o m o especialmente adaptada a la construcción de tipologías 
mult idimensionales, ha sido uilizada por nosot ros siguiendo las directr ices del 
p rop io Stephenson. Mediante este t ipo de análisis ha sido posible aislar hasta 
diez factores correspondientes o t ros tantos estilos de vida (constelaciones, 
perfiles) ortogonales juveniles. N o conocemos ningún estudio que haya aplicado 
esta metodología en los estudios juveniles españoles, razón po r la cual no hemos 
pod ido cotejar nuestros resultados con los provinientes de o t ros estudios. 



MODOS DE VINCULACION SOCIAL 

En este p r i m e r subapar tado c o m e n z a r e m o s p o r i n ten ta r descub r i r 
la inc idencia que pueda t e n e r la adscr ipc ión del su je to , el j o ven , a 
de te rm inadas categorías ocupac iona les c o n respec to a los m o d o s 
en que cons t i t uye su re lac ión c o n el e x t e r i o r , c o n el m u n d o social , 
y más c o n c r e t a m e n t e c o n respec to a la o r i en tac i ón present is ta , 
fami l iar e indiv idual is ta que hemos es tab lec ido c o m o p r e d o m i n a n t e 
e n t r e la j u v e n t u d p o s t m o d e r n a de hoy. 

L a o c u p a c i ó n 

L o q u e nos in te resa , n o o b s t a n t e , n o es t a n t o la adsc r i pc i ón de l 
j o v e n a una ca tegor ía ocupac iona l c o n c r e t a , s ino más b ien la 
ex is tenc ia o ausenc ia de es te t i p o de a d s c r i p c i ó n , la ex is tenc ia o 
n o de ac t i v idad del s u j e t o en cua lqu ie ra de las categor ías pos i 
bles. 

N u e s t r a p r e o c u p a c i ó n en las líneas siguientes será p o r t a n t o des
c u b r i r hasta qué p u n t o una de f ic ien te in tegrac ión social , der ivada 
de una s i tuac ión en la que se en t r ec ruzan las di f icul tades e c o n ó 
micas, que imp iden una agi l ización en el l og ro de los ob je t i vos y 
p r o v o c a n un c i e r t o a is lac ion ismo del su je to respec to de las redes 
de re lac ión laborales, j u n t o c o n c i e r t os p rob lemas asociados re la
t i vos al p res t ig io y status sociales que impl ican a t o d o s los ó rdenes 
de re lac ión del i nd iv iduo , puede en def in i t iva p r o d u c i r un atasca
m i e n t o en la evo luc i ón de las cosmov is iones de estos sujetos que 
los l leve a ser encuadrados más fác i lmente en t é r m i n o s de m o d e r 
n idad que de p o s t m o d e r n i d a d , es dec i r , en t é r m i n o s de g lobal idad 
y homogene idad más que de mu l t ip l i c idad y parc ia l idad, en t é r m i 
nos de f u t u r o más que de p resen te , o en t é r m i n o s de con f l i c to 
fami l iar c o m p o r t a m e n t a l más que de asociabi l idad y afect iv idad 
c o m o e lemen tos p r e d o m i n a n t e s de esta re lac ión . 
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Para e f e c t u a r es te c o n t r a s t e v a m o s a a t e n d e r a los m o d o s en 
que es tab lecen su c o n e x i ó n c o n la soc iedad aque l l os j ó v e n e s 
que se e n c u e n t r a n en una s i t uac i ón de p a r o , p e r o p r e s t a n d o una 
espec ia l a t e n c i ó n a aque l los q u e se e n c u e n t r a n e n t r e los 25 y 
29 años de e d a d , d a d o q u e es es te g r u p o el q u e su f re de m o d o 
más i n t e n s o las c o n d i c i o n e s señaladas q u e de f i nen su s i t uac i ón 
de d e s i n t e g r a c i ó n soc ia l , el que su f re m a y o r m e n t e las c o n s e 
cuenc ias e c o n ó m i c a s , d e p e n d i z a d o r a s , a is lac ion is tas y c o n c u l c a -
d o r a s de l p r e s t i g i o y c o n s i d e r a c i ó n socia les f r e n t e a un p r i m e r 
n ivel j u v e n i l , el c o r r e s p o n d i e n t e al p e r í o d o s i t u a d o e n t r e los 18 
y 24 años , m e j o r p r o t e g i d o desde un p u n t o d e v i s ta c u l t u r a l 
c o n t r a es ta s i t u a c i ó n de d e s i n t e g r a c i ó n , ya p o r v e r f ac i l i t ado su 
acceso a n u e v o s es tud ios o t r a b a j o s parc ia les , p o r el h e c h o de 
p o d e r g o z a r de una e s t r u c t u r a fam i l i a r de m a n t e n i m i e n t o más 
f o r t a l e c i d a , o , s i m p l e m e n t e , p o r el h e c h o de q u e en esta c a te 
go r ía de edad el i n d i v i d u o n o es t a n a p r e m i a d o c u l t u r a l m e n t e 
para la a s u n c i ó n de l d e s e m p e ñ o de c i e r t o t i p o de pape les , ya 
labora les ( d e d i c a c i ó n a una l a b o r p r o d u c t i v a y e c o n ó m i c a m e n t e 
e f i c i en te ) , fami l i a res (el e s t a b l e c i m i e n t o de un h o g a r o la bús 
q u e d a de una pa re ja ) , o de c u a l q u i e r o t r o t i p o , en c u a l q u i e r caso 
a b u n d a n t e s . 

S igu iendo el o r d e n que h e m o s es tab lec ido a n t e r i o r m e n t e , v a m o s 
a c o m e n z a r p o r una c o m p a r a c i ó n , e n t r e el g r u p o que h e m o s 
de f i n i do c o m o p r o c l i v e a la conv ivenc ia des in teg rada y el r e s t o , 
en el á m b i t o fami l ia r , para l levar la p o s t e r i o r m e n t e al á m b i t o de 
la v o c a c i ó n casera y t r a d i c i o n a l obse rvada , sus m o d o s y m o m e n 
t o s e s t r u c t u r a d o s para la re lac ión soc ia l , y p o r f i n , al m o d o de 
v i ncu lac i ón c o n la soc iedad , ya un iversa l o f r a g m e n t a d o - i n d i v i 
dua l is ta . 

Par t iendo del hecho de que el g r u p o de ind iv iduos parados n o 
p resen ta en n ingún caso, cua lqu iera que sea el g r u p o de edad 
es tud iado , d i ferencias signif icativas respec to al a b a n d o n o del hogar 
fami l iar , d e b e r e m o s conc lu i r que las d i ferencias que en o t r o s as
pec tos p resen ta este g r u p o n o se deben a la apar ic ión de tens iones 
en su re lac ión co t id iana mot ivadas p o r la impos ib i l idad de p lan tear 
su independ izac ión , s ino que más bien éstas nos ind ican un m o d o 
de c o n e x i ó n con el m u n d o e x t e r i o r , con la soc iedad , de algún 
m o d o d i ferenc iada c o n respec to al p r e d o m i n a n t e en el r e s t o de 
jóvenes . 

A h o r a b ien , si la s i tuac ión de pa ro n o acar rea d i ferencias c o n 
respec to al a b a n d o n o del hogar fami l iar , pues to que ya en genera l 
éste es m u y r e d u c i d o , sí que se observa una c ie r ta m a y o r p r e o c u 
pac ión en los aspectos m o n e t a r i o s c o m o re fe ren tes que pod r ían 
imped i r , caso de ex i s t i r una vo lun tad inmedia ta , la independ izac ión 
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física del hogar30. Y es c i e r t o as im ismo que ex is te una pequeña 
s u p e r i o r t endenc ia , en c o m p a r a c i ó n c o n el m a y o r i t a r i o g r u p o de 
ocupados , a cons ide ra r la o p c i ó n ex t ra fami l ia r c o m o el m e j o r 
m o d o para v iv i r . D e hecho , esta o p c i ó n aparece con fue rza e n t r e 
aquel los parados del g r u p o más j o v e n de edad, s iendo los p o r c e n 
tajes r e s p e c t o de esta o p i n i ó n en el de más edad más aco rdes c o n 
los que o f r e c e n los ind iv iduos ocupados . 

Esto que, en p r i nc i p i o , parecer ía c o n t r a d e c i r las tendenc ias que 
apun tábamos c o m o esperadas t i ene , n o obs tan te , una exp l i cac ión 
que , a med ida que vayan rep i t i éndose este t i p o de observac iones 
re fe ren tes a la d i fe renc iac ión del g r u p o de parados más juven i l , 
c o b r a r á el rango de p r o p o s i c i ó n genera l al respec to . 

Ya en nues t ros p lan teamien tos s o b r e el m o d o de c o n e x i ó n pos t 
m o d e r n o de l i nd i v iduo c o n su e n t o r n o e n c o n t r á b a m o s una c ie r ta 
tendenc ia hacia el p rog res i vo asen tam ien to de estos m o d o s de 
c o m p r e n s i ó n de lo social a med ida que se d ie ra una en t rada de las 
nuevas generac iones . Es dec i r , es tos m o d o s de asen tam ien to del 
i nd iv iduo en lo socia l , e ran más acusados p rec i samente e n t r e los 
más jóvenes . D e ahí que sea en este g r u p o de edad en el que 
e n c o n t r e m o s las mayo res d i ferencias en la c o m p a r a c i ó n e n t r e 
parados y ocupados . 

Es p o r e l lo que estas d i ferencias deben ser i n te rp re tadas , t e n i e n d o 
en cuen ta además que en genera l puede seguir d ic iéndose que 
p r e d o m i n a t a m b i é n e n t r e los parados el m o d o p o s t m o d e r n o de 
c o m p r e n s i ó n de lo socia l , en el sen t i do de que los p r o b l e m a s de 
des in tegrac ión p r o v o c a n un c i e r t o re t raso o es tancamien to en la 
adopc ión de es tos nuevos m o d o s de inserc ión en lo socia l , al 
p r o v o c a r e n t r e los ind iv iduos c o n c ier tas tendenc ias a la des in te 
g rac ión un m a y o r po r cen ta j e de el los apegados a las f o r m a s m o 
dernas de i nvo luc rac ión social . 

D e hecho parece que e n t r e el los aparecen en m a y o r med ida que 
en el r e s t o de jóvenes , en las re lac iones fami l iares cot id ianas, los 
pa t rones n o r m a t i v o s y consensúales, aun d o m i n a n d o t a m b i é n en 
t r e éstos los e l e m e n t o s asoc iat ivos y a fect ivos, pues to que, a fin 
de cuentas, en lo que a e l los respec ta la ins t i tuc ión fami l iar t a m b i é n 
se ve afectada, ta l c o m o hemos desc r i t o a n t e r i o r m e n t e , p o r la 
pé rd ida de p o d e r c o e r c i t i v o y h o m o g e n e i z a d o r sob re los c o m p o r 
t a m i e n t o s , va lo res , re lac iones y tendenc ias ideológicas del ind iv i 
d u o . 

30 Concre tamente un 7 % más entre los parados manifiestan una preocupación 
económica c o m o causa del no abandono familiar. Ya hemos dicho no obstante 
en un lugar an ter io r de la investigación que esta vocación emancipadora debemos 
entenderla en pr incipio situada en un hor izonte más bien fu tu ro . 
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Igua lmente e n c o n t r a m o s una c ie r ta m a y o r res is tencia hacia la 
a d o p c i ó n de tendenc ias caseras en el e je rc ic io del o c i o co t i d i ano , 
que vue lven a hacerse más pa ten tes e n t r e aquel los jóvenes en 
s i tuac ión de pa ro pe r tenec ien tes al g r u p o de m e n o r edad. Este 
g r u p o p resen ta un p o r c e n t a j e de ind iv iduos adsc r i tos a un e je rc ic io 
p u r o de este caser i smo m e n o r en casi un 6 % de el los, f r e n t e a 
d i ferencias bastante m e n o r e s e n t r e los ind iv iduos parados y o c u 
pados del g r u p o que se inc luye e n t r e los 25 y 29 años. 

Y lo m i s m o sucede si nos f i jamos en el papel que juega la noche 
respec to del o c i o n o r m a l y co t i d i ano . Especia lmente e n t r e los más 
jóvenes , g r u p o en el cual la d i fe renc ia alcanza los d iez pun tos , p e r o 
t a m b i é n e n t r e los j óvenes de m a y o r edad, el g r u p o que de f in imos 
c o m o p roc l i ve a la des in tegrac ión la adop ta en m a y o r med ida c o m o 
lugar p r i o r i t a r i o para la d i ve rs i ón , o r i en tada p o r t a n t o c o m o pa r te 
básica del o c i o n o r m a l , en c o n t r a s t e con la pob lac ión mayo r i t a r i a 
que desplaza en m a y o r med ida este o c i o , el n o c t u r n o , hasta un 
es tad io s imbó l i co d i fe renc iado . 

La ausenc ia , o m e n o r i nc i denc ia al m e n o s , d e esta ca rac te r í s t i ca 
dua l i dad que p r e s e n t a la n o c h e para el j o v e n p o s t m o d e r n o 
q u e d a más c la ra c u a n d o o b s e r v a m o s q u e es p r e c i s a m e n t e e n t r e 
los p a r a d o s , a pesa r de la m a y o r p reva lenc ia en e l los de es ta 
i nc l i nac ión a e n t e n d e r la n o c h e c o m o p a r t e f u n d a m e n t a l de l 
o c i o , f r e n t e al cada vez más p r e s e n t e c a s e r i s m o q u e c a r a c t e r i z a 
el o c i o gene ra l n o r m a l , e n t r e los q u e se da en m e n o r m e d i d a 
una u t i l i zac ión rea l de la n o c h e . Este h e c h o c o b r a además una 
m a y o r i m p o r t a n c i a si t e n e m o s en c u e n t a q u e e l l o v i ene as imis 
m o asoc iado a una m e n o r c o m p r e n s i ó n de l t i e m p o n o c h e i n t e r 
p r e t a d o desde su c o n d i c i ó n t r a n s g r e s o r a de lo c o t i d i a n o . Esto 
es, en es te g r u p o , la asoc i ac i ón q u e h e m o s seña lado e n t r e la 
n o c h e y los c o m p o r t a m i e n t o s t r a n s g r e s o r e s q u e d a en c i e r t o 
m o d o d i l u ida . 

La t o m a de a l coho l , de drogas blandas o de o t ras c o m o la cocaína 
o el speed, p o r t o m a r a lgunos e jemp los de c o m p o r t a m i e n t o s 
de f in idos i ns t i t uc iona lmen te c o m o negat ivos, es e jerc ida en m a y o r 
med ida e n t r e los desocupados , p e r o lo es en igual med ida t a n t o 
para aquel los que n o salen d u r a n t e la noche c o m o para aquel los 
que sí lo hacen. 

D e ahí que a f i r m e m o s que ex is te una c ie r ta tendenc ia e n t r e el 
g r u p o de parados a as imi lar el papel de la noche en su m o d o 
m o d e r n o , v incu lado ya al m e r o o c i o , ya, s o b r e t o d o , a la d is loca
c ión c o m p l e t a de l o r d e n soc ie ta l , y en ese sen t i do s i tuado en una 
m isma línea que el r e s t o de los t i e m p o s de ex is tenc ia , en d e t r i 
m e n t o de una c o m p r e n s i ó n de ésta a t ravés de la cual se p resen te 
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c o m o m á x i m o e x p o n e n t e del p r e s e n t i s m o de la j uven tud de hoy , 
es dec i r , c o m o una r u p t u r a de lo co t i d i ano que pe rm i t a , especial
m e n t e en este t i e m p o , el c o m p o r t a m i e n t o d isoc iado de las n o r m a s 
o m o r e s re la t ivos a las re lac iones y c o m p o r t a m i e n t o s más co t id ia 
nos y habi tuales. 

Así , i nve rsamente , si t o m a m o s en cons ide rac ión c o m p o r t a m i e n t o s 
desviados ajenos al m u n d o de lo co t i d i ano c o m o r o b a r o matar , 
v e m o s que, espec ia lmente en el g r u p o de m a y o r edad, p resentan 
e n t r e los desocupados una signif icat iva asociac ión c o n la noche que 
sin e m b a r g o no aparecía en el r e s t o , lo cual n o hace s ino rea f i rmar 
la ex is tenc ia de esta t endenc ia a cons ide ra r el t i e m p o noche de 
manera d i ferenc iada e n t r e los g r u p o s desocupados , más proc l ives 
a cons ide ra r l o , ya en t é r m i n o s de in tegrac ión c o m o de r u p t u r a 
t o t a l , v incu lado al t i e m p o n o r m a l , acen tuando en t o d o caso la 
tendenc ia que se da en este g r u p o respec to del c o n j u n t o juven i l . 

T o d o e l lo n o es, e v i d e n t e m e n t e , s ino consecuenc ia de las d i f e ren 
cias ex is ten tes r e s p e c t o de los m o d o s de v incu lac ión de los ind i 
v iduos de ambos g r u p o s c o n la soc iedad en que habi tan. A l igual 
que en los casos an te r i o res , n o es tamos hablando t a n t o de d i fe
rencias absolutas e n t r e ambos g r u p o s , s ino más bien de c ier tas 
tendenc ias que ind ican las d i f icu l tades y r e t r aso de que hace gala 
el g r u p o de desocupados para seguir las líneas de v incu lac ión 
generales, o lo que es lo m i s m o , su s u p e r i o r po rcen ta je de estan
c a m i e n t o en los m o d o s de v incu lac ión m o d e r n o s . 

C o n c r e t a m e n t e , el m o d o de v ida d iseñado de acue rdo a la pers is
tenc ia de p reocupac iones y c o m p o r t a m i e n t o s o r i e n t a d o s a o b j e t i 
vos f u t u r o s es sens ib lemente s u p e r i o r en este g r u p o , aun d o m i 
nando t a m b i é n en él la es t re l la p resen te c o m o d e t e r m i n a n t e de 
los c o m p o r t a m i e n t o s . Si, p o r e j emp lo , a t e n d e m o s a los ideales de 
v ida preva lentes , o ta l y c o m o v ienen aquí def in idos, a la dual idad 
t r aba jo para el d i s f ru te i n m e d i a t o f r e n t e al t r aba jo en busca de 
réd i t os f u t u r o s , un po rcen ta je de t r e s pun tos los separa si c o m p a 
ramos los g r u p o s de m e n o r edad , y de c inco si lo hacemos c o n 
los que se s i túan e n t r e 25 y 29 años. 

Pero si esta d i fe renc ia revela algún in te rés , lo hace en t a n t o en 
c u a n t o subraya la línea marcada p o r un c o n j u n t o de c o m p o r t a 
m i e n t o s , op in iones o ac t i tudes . Lo que debe destacarse es, de este 
m o d o , el hecho de q u e si r e c o r r e m o s d i fe ren tes ind icadores ca
paces de hablarnos de la vocac i ón fu tu r i s ta o present is ta del j o ven , 
en la mayor ía de el los e n c o n t r a r e m o s igua lmente ref le jada, en el 
m i s m o sen t ido , la m isma tendenc ia , el m i s m o re t r aso en la adop 
c ión del as t ro p resen te c o m o v i ncu lado r del i nd iv iduo con su 
e n t o r n o . 
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Así , p o r e j e m p l o , la p o d e m o s e n c o n t r a r de nuevo respec to de la 
elevada va lo rac ión del c u e r p o t íp ica del j oven de hoy , c inco pun tos 
i n f e r i o r sin e m b a r g o e n t r e los desocupados . Pe ro t a m b i é n , f inal i 
zando este apa r tado con o t r o e j emp lo , e n c o n t r a r e m o s esta t e n 
denc ia si nos f i jamos en la apar ic ión de c ie r tos e l e m e n t o s d e o l v i d o 
de los c r i t e r i o s mora les de ju ic io , aquel los re lac ionados c o n la 
exper ienc ia de crisis h is tór icas, que habíamos en un m o m e n t o 
a n t e r i o r asoc iado c o n el t r i u n f o del p resen te c o m o est re l la o r i e n 
t a d o r a de la v incu lac ión del j oven c o n la soc iedad. 

C o n c r e t a m e n t e , en lo que aquí nos conc ie rne , el l i gero r e t r aso en 
el t r i u n f o de éste c o m o o r i e n t a d o r fundamenta l en los c o m p o r t a 
m i e n t o s e n t r e los desocupados , f r e n t e al r e s t o de la pob lac ión 
juven i l , se mani f iesta en el po rcen ta je 7 pun tos s u p e r i o r de los 
p r i m e r o s que c ree plausible y necesar io l igar sus ju ic ios a los 
c r i t e r i os estab lec idos para e l lo en m o m e n t o s an te r i o res de nues
t ras soc iedades. Ello los si túa, al menos en m a y o r g rado que al 
r es to de los jóvenes , f r e n t e a las nacientes, aunque todav ía no 
dom inan tes , pos ic iones p u r a m e n t e relat iv istas. 

P e r o sin lugar a dudas , el a s p e c t o en el que m e j o r se o b s e r v a n 
el r e t r a s o y d i f i cu l t ades en la asunc ión de los m o d o s p o s t m o 
d e r n o s de v i n c u l a c i ó n c o n la soc iedad es el de l nac ien te i nd i v i 
d u a l i s m o j u v e n i l , s i e m p r e que e n t e n d a m o s és te , c l a r o es tá , de 
a c u e r d o a los p a r á m e t r o s que h e m o s d e f i n i d o en m o m e n t o s 
a n t e r i o r e s de es ta i nves t i gac ión . A c o n t i n u a c i ó n nos c e n t r a r e 
m o s en una se r ie de c o m p o r t a m i e n t o s y j u i c i os q u e m a r c a n de 
m o d o sens ib le estas d i fe renc ias , d e j a n d o para un s e g u n d o m o 
m e n t o el d e s a r r o l l o de las razones p o r las q u e n o a p a r e c e n de 
m o d o s i s t e m á t i c o , así c o m o de l t o n o suave de estas d i fe renc ias 
c u a n d o sí lo hacen . 

Si habíamos de f in ido el ind iv idua l ismo p r o p i o de la j u v e n t u d de hoy 
c o m o un i n t e n t o de a u t o n o m i z a c i ó n y persona l izac ión de las cos-
mov is iones , v ivencias y c o m p o r t a m i e n t o s co t id ianos , p e r o e je rc ido 
d e n t r o de una vocac ión esenc ia lmente social , y asum ido en t é r m i 
nos de compa t ib i l i dad c o n el es tab lec im ien to de c o m p r o m i s o s en 
la i n t e r re l ac i ón de los ind iv iduos , d i r e m o s en consecuenc ia que 
esta tendenc ia qu ieb ra en el g r u p o de desocupados en ambos 
sen t idos , es dec i r , t a n t o en lo que se re f ie re a la vocac ión a u t o n o 
mis ta c o m o respec to al c o n t e x t o de sociabi l idad que necesar ia
m e n t e acompañaba al i n t e n t o de persona l izac ión. 

C o m e n c e m o s en p r i m e r lugar c o n la ev iden te qu ieb ra de la voca 
c ión a u t o n o m i s t a que p resen ta la categor ía de jóvenes desocupa
dos f r e n t e a la t endenc ia observada en el c o n j u n t o genera l de 
jóvenes . Si b ien e ra pos ib le recoge r la vocac ión actual de l j oven 
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hacia la pe r tenenc ia personal izada en su soc iedad a t ravés de la 
obse rvac ión de m u c h o s de sus c o m p o r t a m i e n t o s y ac t i tudes , es 
ev iden te que el m o d o c o m o se ident i f ica en su pe r tenenc ia al g r u p o 
de jóvenes de h o y f r e n t e a aquel los de generac iones a n t e r i o r e s es 
u n o de los ind icadores que m e j o r recogía la ex is tenc ia o ausencia 
de esta tendenc ia . 

D e a c u e r d o a e l l o , resu l ta a l t a m e n t e s ign i f ica t ivo el h e c h o de que 
hasta un 9 % m e n o s e n t r e los d e s o c u p a d o s r e s p e c t o del r e s t o 
se i den t i f i que d e f i n i e n d o su g r u p o y c a r a c t e r i z á n d o l o p o r la 
a u t o n o m í a de sus m i e m b r o s f r e n t e a la h o m o g e n e i d a d de los 
a n t e r i o r e s . A u n m a n t e n i é n d o s e e l l o e n t r e la ca tegor ía de d e s o 
cupados c o m o p r i m e r e l e m e n t o i den t i f i cado r , a u m e n t a n t a n t o 
los p r o c e s o s de i den t i f i cac ión a t r avés la p e r t e n e n c i a a una 
h o m o g e n e i d a d de c o m p o r t a m i e n t o s y háb i tos , un 4 % más, c o m o 
p o r el h e c h o de c o m p a r t i r p r o b l e m a s s imi la res , « los p r o b l e m a s 
de h o y » , f r e n t e a los i gua lmen te ca rac te r í s t i cos de p e r í o d o s 
a n t e r i o r e s (5 % más) . 

A d e m á s , la s i tuac ión de pa ro p r o p i a de los t i e m p o s actuales, que 
afecta de m o d o especial l óg icamente a los jóvenes que es tud iamos 
en este apa r tado , n o exp l ica esta r educc ión de la ident i f i cac ión a 
t ravés de la novedosa a u t o n o m i z a c i ó n del i nd iv iduo d e n t r o del 
g r u p o , s ino tan só lo el r e p a r t o de este res tan te a t ravés de las 
categorías de ident i f i cac ión p o r c o m p o r t a m i e n t o s y háb i tos c o m u 
nes o p o r la h o m o g e n e i d a d de los p rob lemas f r e n t e a los ca rac te -
r i zadores de juven tudes pasadas. 

Así , m ien t ras e n t r e los pe r tenec ien tes al g r u p o de m e n o r edad, 
todavía n o afectados p o r la p res ión social y los p rocesos de 
des in tegrac ión de r i vados de su s i tuac ión de pa ro c rece la iden t i f i 
cac ión a t ravés de la s im i l i tud de c o m p o r t a m i e n t o s y m o d o s de 
v ida, e n t r e los m a y o r e s destaca el c r e c i m i e n t o de los p rob lemas 
c o m p a r t i d o s c o m o e l e m e n t o iden t i f i cador , man ten iéndose en a m 
bas el d e c r e c i m i e n t o de la ca tegor ía que m e j o r d e n o t a las t e n d e n 
cias a u t o n o m i z a d o r a s del c o m p o r t a m i e n t o 3 1 . 

Es dec i r , si b ien ambas categorías se ven igua lmente afectadas p o r 
un re t r aso en el m o d o a u t o n o m i s t a de v incu lac ión con la soc iedad, 
e n t r e los m a y o r e s este d is loque hacia las tendenc ias generales 

31 Si en el g rupo situado ent re los 18 y 24 años elementos como la ropa y música 
sirven para que se identif ique el 30 % de individuos y los problemas propios para 
que lo hagan el 27 %, ent re los situados ent re los 25 y 29 años estos porcentajes 
son del 20 % y 40 % respectivamente. En cuanto a los ocupados, lo que destaca 
es el p redomin io de la opc ión autonomista f rente a las anter iores, en cualquiera 
de las categorías de edad, aunque algo más ent re los más jóvenes, advir t iendo 
de la progresiva imposición de este mode lo de vinculación social. 



I 88 La juventud liberta 

adop ta un t o n o más t rág i co , i nmed ia to , o r i e n t a d o hacia las causas 
que lo p r o v o c a n , m ien t ras que, e n t r e los jóvenes desocupados , la 
d i f e ren te v is ión del m u n d o y de la par t i c ipac ión del i nd iv iduo en 
éste a d o p t a un t o n o de no rma l i dad , y en c i e r t o sen t i do de infan-
t i l i zac ión y desresponsabi l i zac ión, es dec i r , de paso t i smo n . 

En cua lqu ie r caso, las d i f i cu l tades y r e t r a s o de los j óvenes pe r 
t e n e c i e n t e s a la ca tegor ía de desocupados en su asunc ión del 
m o d o pe rsona l i zado de c o n e x i ó n c o n su e n t o r n o son t a m b i é n 
pa ten tes si hacemos p a r t i r n u e s t r o s análisis desde o t r o s p u n t o s 
de v is ta . Pueden ser p e r c i b i d o s p o r e j e m p l o a t r a v é s de la 
c o n s t a t a c i ó n de que un 5 % m e n o s de i nd i v i duos e n t r e los de 
socupados p r e f i e r a en su enseñanza una e s t r u c t u r a pedagógica 
de c o n o c i m i e n t o s g loba les y n o especia l izados que le p e r m i t a n 
rea l izar más f ác i lmen te e lecc iones persona l izadas s o b r e su e d u 
cac ión , o a t r avés de la t o m a en c o n s i d e r a c i ó n del 8 % más de 
i nd i v i duos de e n t r e los p e r t e n e c i e n t e s a esta ca tegor ía que p r e 
f i e re los viajes o rgan i zados p o r agencia en vez de los o rgan izados 
de f o r m a persona l i zada , aun d o m i n a n d o t a m b i é n e n t r e e l los , una 
vez más, esta ú l t i m a o p c i ó n . 

P e r o , s o b r e t o d o , p e r c i b i r e m o s al r e s p e c t o la d is tanc ia e n t r e 
a m b o s g r u p o s , o c u p a d o y d e s o c u p a d o , si a t e n d e m o s a sus a t r i 
buc iones de responsab i l i dad r e s p e c t o de los o b j e t i v o s , de e n t r e 
aque l los q u e c o n s i d e r a n más i m p o r t a n t e s , que n o l og ran sat isfa
ce rse de m o d o adecuado . La a t r i b u c i ó n e x t e r n a de responsab i 
l idad c r e c e desde un 70 % de i nd i v i duos hasta un 9 0 % para el 
g r u p o de d e s o c u p a d o s , c e n t r á n d o s e p r á c t i c a m e n t e t o d o el i n 
c r e m e n t o en la i n s t i t u c i ó n de g o b i e r n o , que pasa a ser cu lpab le 
de la n o r e s o l u c i ó n de los p r o p i o s p r o b l e m a s para un 56 % de 
los j óvenes d e s o c u p a d o s , f r e n t e a un 36 % que es de esta o p i n i ó n 
e n t r e el r e s t o . 

D e a c u e r d o a nues t ros an te r i o res análisis, este i n c r e m e n t o pod r ía 
l legar a ser i n t e r p r e t a d o c o m o signo de una s u p e r i o r ind iv idual idad 
en este g r u p o , si n o fuera p o r q u e está med ia t i zado p o r un para le lo 
i n c r e m e n t o de la d e s c o n e x i ó n social de los m i e m b r o s de este 
g r u p o respec to del c o n j u n t o de el los. 

C o n e l l o l legamos al segundo de los e l e m e n t o s de q u i e b r a a los 
que hac íamos m e n c i ó n al c o m i e n z o de nues t ras c o n s i d e r a c i o n e s , 
es to es, q u i e b r a r e s p e c t o de l s e n t i d o de so l i da r idad y c o o p e r a 
c ión q u e ca rac te r i zaba el t i p o de i nd i v i dua l i smo que aquí h e m o s 

32 Esta opin ión se ve incrementada desde el momen to en que esta categoría de 
individuos es la que más sale de noche al t iempo que posee los más altos índices 
de desinvolucración social. 
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T A B L A X I V 
N i v e l e s d e a u t o n o m i z a c i o n y c o o p e r a c i ó n s e g ú n 
o c u p a c i ó n 

18-24 años (%) 

Ocupado Des
ocupado 

25-29 años (%) 

Ocupado Des
ocupado 

Identificación en la diversidad . 
Conoc imientos globales . . . . 
Viajes organizados 
Responsabilidad interna . . . . 
Compromisos duraderos . . . 
Desobediencia hacia los padres 

50,1 
40,6 
I 1,6 
32,8 
51,7 
19,0 

42,4 
36,0 
1 1,2 
12,1 
41,9 
22,2 

47,4 
37,1 
14,5 
27 
54,2 
17,5 

39,2 
34,3 
25,7 

8,7 
44,2 
26,9 

v i s to . C o n e l l o q u e r e m o s d e c i r que n o s ó l o ex i s te un c i e r t o 
r e t r a s o e n t r e los m i e m b r o s de esa ca tegor ía socia l en la a d o p c i ó n 
de esta v o c a c i ó n a u t o n o m i s t a , s ino q u e este r e t r a s o va a s i m i s m o 
i m p r e g n a d o de un t i p o de i nd i v i dua l i smo de c o r t e a is lac ion is ta y 
egoísta. 

Estos e l e m e n t o s aislacionistas que acompañan , y p r o v o c a n , el r e 
t r aso del ind iv idua l i smo de c o r t e c o o p e r a d o r son percep t ib les 
desde d i s t i n tos p u n t o s de par t ida . D e un lado, un 6 % más de 
ind iv iduos que en la pob lac ión juveni l genera l i n ten ta e n t r e los 
desocupados , de m o d o consc ien te , ev i ta r el es tab lec im ien to de 
c o m p r o m i s o s d u r a d e r o s . 

Ello n o ser ía su f i c ien te para sus ten ta r esta a f i rmac ión si a s i m i s m o 
un 7 % más de los d e s o c u p a d o s r e s p e c t o del p o r c e n t a j e e x i s t e n 
te para los o c u p a d o s n o pensara que n o debe n ingún t i p o de 
obed ienc ia , o al m e n o s hace r un especial caso a sus d i r e c t r i c e s , 
a sus pad res o pe rsonas m a y o r e s en genera l . P e r o quizás la 
o p i n i ó n q u e m e j o r re f le ja este s u p e r i o r a is lac ion ismo y e g o í s m o 
que a c o m p a ñ a al r e t r a s o de la v o c a c i ó n a u t o n o m i s t a de l g r u p o 
de los d e s o c u p a d o s se re f i e ra a la a t r i b u c i ó n de responsab i l i dad 
pos i t i va , es dec i r , a la m e d i d a en que c o n s i d e r a n a su je tos e x t e 
r i o r e s , e s e n c i a l m e n t e fami l ia res o amigos , responsab les , al m e n o s 
parc ia les, de su é x i t o , cua lqu ie ra que sea el lugar en que es te es 
s u b j e t i v a m e n t e p e r c i b i d o . 

C o m o conc lus ión de t o d o lo r e f e r i d o hasta el m o m e n t o en este 
apar tado qu is ié ramos mat izar , aun a r iesgo de resu l ta r r e d u n d a n 
tes, el sen t i do e x a c t o de las d i ferencias encon t radas que afectan al 
g r u p o de desocupados f r e n t e al c o n j u n t o de los jóvenes . Las 
di ferencias que ambos g rupos p resen tan en sus m o d o s de c o m 
p rens ión de l m u n d o n o son en n ingún caso radicales, y ni s iqu iera 
se p resen tan en t o d o s los casos. Ello v iene a signif icar que t a m b i é n 
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una pa r te cons ide rab le de los ind iv iduos in tegrados en el g r u p o de 
desocupados está e m p a p a d o de los nuevos m o d o s de c o m p r e n s i ó n 
de las re lac iones sociales, de las nuevas cosmov is iones en def in i t iva. 

Por lo t a n t o las d i ferenc ias señaladas deben ser i n te rp re tadas c o m o 
un c i e r t o r e t r aso en su a d o p c i ó n mot ivadas p o r c i e r t os desajustes 
der i vados de algunas s i tuac iones de des in tegrac ión y desconex ión 
social , que hace que e n t r e un 5 y un 10 % más de los ind iv iduos 
in tegrados en esta categor ía s o c i o e c o n ó m i c a con respec to a los 
que pueden e n c o n t r a r s e en el c o n j u n t o de la pob lac ión j oven 
par t i c ipen de m o d o s de v incu lac ión c o n la soc iedad a jenos a los 
p o s t m o d e r n o s , es dec i r , a aquel los que inc luyen una par t i c ipac ión 
personal izada al t i e m p o que c o o p e r a n t e , un m o d o de in tegrac ión 
fami l iar n o v e d o s o , f u n d a m e n t a d o en la va lo rac ión de la p rop ia 
re lac ión y sus par t i c ipantes , y un papel jugado p o r el p r e s e n t i s m o 
estab lec ido h o y c o m o m á x i m o o r i e n t a d o r y m o t i v a d o r de los 
c o m p o r t a m i e n t o s sociales y sub je t ivos. 

E d u c a c i ó n y m o v i l i d a d 

La o c u p a c i ó n n o es la ún ica ca tegor ía que inc ide en la a d o p c i ó n 
o rechazo de los m o d o s p o s t m o d e r n o s de v i ncu lac i ón soc ia l , 
a u n q u e su papel sí o c u p e un lugar espec ia lmen te i m p o r t a n t e 
desde el m o m e n t o en q u e s u p o n e un c i e r t o d i s l oque de las 
c o r r i e n t e s y t endenc ias m a y o r i t a r i a s . O t r a s var iab les sin e m b a r 
g o p r o v o c a n el e f e c t o c o n t r a r i o , s i r v i e n d o de s u s t e n t o para que 
estas nuevas f o r m a s de re l ac i ón socia l y de v i venc ia puedan 
asentarse y c o b r a r f ue rza . En t re ellas cabe des tacar el papel 
j ugado p o r dos . C o n c r e t a m e n t e nos r e f e r i m o s a la in f luenc ia de 
la educac ión y de la m o v i l i d a d h o r i z o n t a l , t o m a d o s c o m o e l e m e n 
t o s capaces de f o r z a r el m o v i m i e n t o hacia la i n n o v a c i ó n , e s t o es, 
c o m o categor ías en las que p r e n d e n p r i m e r a m e n t e t o d o s los 
e l e m e n t o s que h e m o s i d o d e f i n i e n d o c o m o p o s t m o d e r n o s en los 
cap í tu los a n t e r i o r e s . 

C o m e n z a r e m o s p o r señalar los m o d o s c ó m o los niveles educat ivos 
pueden inc id i r en las f o r m a s de v incu lac ión social de l i nd iv iduo . 
D i r e m o s c o m o p r o p o s i c i ó n genera l que los es t ra tos de educac ión 
elevada t i e n d e n a p resen ta r niveles de v incu lac ión p o s t m o d e r n a 
super io res que aquel los o t r o s def in idos p o r sus niveles educat ivos 
in fe r io res . N o o b s t a n t e esta a f i rmac ión requ ie re i m p o r t a n t e s ma-
t izac iones, que i r e m o s p resen tando a med ida en que avancemos 
s o b r e ella, lo que t i e n e c o m o e fec to a destacar el hecho de que 
en abso lu to esta var iab le adqu ie ra un ca rác te r exp l i ca t i vo cual la 
que en el a n t e r i o r apa r tado h e m o s p resen tado . 
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Una vez t e n i d o en cuen ta e l lo p o d r e m o s avanzar en la Incidencia 
que la pe r tenenc ia en de te rm inadas categorías de esta var iable 
pueda t e n e r , y de qué m o d o esta inc idencia es a c o r d e en t o d o 
m o m e n t o a la p r o p o s i c i ó n que h e m o s e fec tuado . 

En p r i m e r lugar cabe destacar que n o ex is ten p rác t i camen te d i fe
rencias según niveles educat ivos respec to de la querenc ia hacia el 
hogar fami l iar de l j oven de hoy , salvo si t e n e m o s en cuen ta los 
d i fe rentes g rupos de edad. Así , en el m a y o r de el los, el s i tuado 
e n t r e los ve in t i c inco y ve in t i nueve años, las di ferencias son i m p o r 
tan tes , hac iéndose m u c h o más no tab le la querenc ia p o r el hogar 
e n t r e aquel los que han real izado es tud ios secundar ios o super io res 
que e n t r e aquel los que han f inal izado estud ios profes ionales, p e r o 
sob re t o d o , e n t r e aquel los que poseen es tud ios de ca rác te r p r i 
ma r i o . Estos espec ia lmente p resen tan un po rcen ta je de abandono 
del hogar fami l ia r que supera, aunque p o r m u y p o c o , al de ind iv i 
duos que pe rmanecen en é l , f r e n t e al r es to de categorías, y de 
m o d o especial aquellas que ya hoy o c o m o potenc ia l suponen la 
poses ión de una t i t u l ac ión un ivers i ta r ia , en las que la t endenc ia 
hacia la pe rmanenc ia es abso lu tamen te dominan te33 . 

Siendo lóg ico que la a n t e r i o r t endenc ia se establezca p r i nc ipa lmen
t e e n t r e los ind iv iduos de m a y o r edad, aquel los a los que funda
m e n t a l m e n t e los an te r i o res m o d o s de v incu lac ión imponían un 
abandono del hogar , t a m b i é n lo es que pers is ta respec to de la 
vo lun tad n o necesar iamente inmed ia ta de una separac ión p a t e r n o 
f i l ial, o r espec to de la ex is tenc ia de resistencias de t i p o e c o n ó m i c o , 
e n t r e las cuales la edad t i ene que v e r con la apar ic ión de la 
tendenc ia que marca d i ferencias a f avo r de una m a y o r v incu lac ión 
social p o s t m o d e r n a e n t r e los más educados. 

Pero si alguna var iab le e ra capaz de o r i e n t a r n o s s o b r e la querenc ia 
fami l iar que hemos es tab lec ido c o m o t íp ica del j oven de hoy , esta 
es la o p i n i ó n s o b r e el m e j o r lugar para v iv i r , la cual además n o se 
ve atravesada p o r la inc idencia de la var iable edad, salvo para 
rea f i rmar las cons iderac iones realizadas en an te r i o res m o m e n t o s 
de esta invest igación respec to de la v igor i zac ión de los m o d o s de 
v incu lac ión p o s t m o d e r n o s c o n la en t rada de nuevas c o h o r t e s j u 
veni les. 

Así , e n t r e aquel los que han rea l izado BUP y pe r tenecen al g r u p o 
de menos edad, p r e s u m i b l e m e n t e rea l izando una ca r re ra en el 

33 En este grupo de edad, mientras que entre los que han realizado EGB c o m o 
estudios el porcentaje de abandono del hogar familiar llega hasta el 50 %, y hasta 
el 38 % entre aquellos que han realizado estudios de formación profesional, ent re 
aquellos que han realizado BUP sólo alcanza el 28 %, y un 32 % de los que han 
realizado estudios superiores. 
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m o m e n t o actual , el po rcen ta je de los que p re f i e ren un m o d o de 
v ida ex t ra fami l i a r es diez pun tos i n fe r i o r a los que poseen es tud ios 
p r i m a r i o s , y hasta de d iec inueve pun tos i n f e r i o r r espec to de aque
l los que se han ded icado a es tud ios pro fes iona les . Ello t i ene su 
mani fes tac ión lógica, c o n s e c u e n t e m e n t e , en el po r cen ta j e e n t r e 
o c h o y seis p u n t o s s u p e r i o r al r es to que aquel los que poseen una 
c a r r e r a mani f iestan respec to de una o p i n i ó n y c o m p o r t a m i e n t o 
v o l c a d o hacia el cu idado de los padres. 

T a m b i é n el p r e d o m i n i o del o c i o de t i p o casero d e n t r o del oc io 
t o t a l se ve af ianzado e n t r e aquel los que han cu rsado una ca r re ra 
un ivers i ta r ia . M ien t ras e n t r e el los só lo un 23 % rechaza este p re 
d o m i n i o , este rechazo llega hasta el 43 % de e n t r e aquel los que 
han cu rsado es tud ios p r ima r i os , o hasta el 37 % de los que han 
cu rsado es tud ios pro fes iona les . Pe ro es s igni f icat ivo además que 
estas d i ferencias que p resen tan los g rupos de d i fe ren tes niveles 
educa t i vos resu l ten espec ia lmente remarcab les a t e n d i e n d o só lo al 
g r u p o c i r c u n s c r i t o e n t r e los d iec iocho y v e i n t i c u a t r o años, lo cual 
n o deja de ser un i nd i cado r del p rog res i vo f o r t a l e c i m i e n t o de estas 
tendenc ias . I m p o r t a n t e es as im ismo que las d i ferencias p o r g rupos 
educa t i vos vuelvan a ser anchas, y en el m i s m o sen t i do que las 
an te r i o res , en c u a n t o al papel o c u p a d o p o r la n o c h e c o m o f o r m a 
de o c i o , o r espec to de la ut i l izac ión y a d o p c i ó n de e l emen tos y 
c o s t u m b r e s t rad ic iona les . En ambos casos los g r u p o s de m a y o r 
nivel educa t i vo , ya en po tenc ia , c o m o s o b r e t o d o el rea l , p resentan 
una cons ide rab lemen te m a y o r inc idencia de los m o d o s de v incu 
lación p o s t m o d e r n o s . 

El ind iv idua l i smo de t i p o c o o p e r a t i v o que hemos es tab lec ido c o m o 
u n o de los e l e m e n t o s más i m p o r t a n t e s de los m o d o s de v incula
c ión social p o s t m o d e r n o s presenta igua lmente mayo res niveles de 
a f ianzamiento e n t r e aquel los que gozan de niveles educa t i vos su
pe r i o res , espec ia lmente e n t r e aquel los que han acabado una ca r re 
ra un ivers i ta r ia . Pe ro de nuevo e n c o n t r a m o s que este supe r i o r 
a f ianzamiento o c u r r e tan só lo c i ñéndonos al g r u p o de edad c o m 
p r e n d i d o e n t r e los d iec iocho y v e i n t i c u a t r o años de edad. 

Si a t e n d e m o s en p r i m e r lugar al aspec to c o o p e r a t i v o de este 
ind iv idua l i smo, o b s e r v a r e m o s que cua lqu iera que sea el i nd icador 
que t o m e m o s al r espec to , éste s i empre queda r e f o r z a d o , en t é r 
m inos cuan t i ta t i vos , en las categorías que rep resen tan niveles edu 
cat ivos supe r i o res . Así , t o m a n d o c o m o re fe renc ia las categorías de 
m a y o r ( ca r re ra un ivers i tar ia) y m e n o r (EGB) nivel educa t i vo , puede 
observa rse la m e n o r inc idencia del sen t i do c o o p e r a t i v o e n t r e los 
segundos en c u a n t o a la o p i n i ó n de la i m p o r t a n c i a de la l abo r de 
las organ izac iones sociales ( I I pun tos s u p e r i o r e n t r e los p r i m e 
r o s ) , en la ausencia de r e c o n o c i m i e n t o del papel del e n t o r n o 
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cercano en la consecuc ión de los ob je t i vos p r o p i o s (17 p u n t o s 
s u p e r i o r e n t r e los segundos) , r espec to de la ayuda en las tareas 
del hogar ( I I p u n t o s s u p e r i o r e n t r e los un ivers i ta r ios ) , o el cu ida
d o , aun el n o s is temát ico , del e n t o r n o f ísico (8 pun tos ) , o t a m b i é n 
en el es tab lec im ien to de c o m p r o m i s o s d u r a d e r o s en la re lac ión 
con los demás (un 17 % más de e n t r e los un ivers i ta r ios rechaza 
escapar de e l los) . 

Pero estas d i ferencias r espec to del sen t ido c o o p e r a t i v o t i enen 
impo r tanc ia s i empre y cuando se e n m a r q u e n d e n t r o de la vocac ión 
persona l i zadora que carac ter iza los c o m p o r t a m i e n t o s , creencias y 
cosmov is iones de los ind iv iduos p o s t m o d e r n o s . D e hecho , las 
d i ferencias vue lven a repe t i r se , aunque esta vez c i rcunscr i tas a los 
ind iv iduos encuadrados e n t r e los d iec iocho y v e i n t i c u a t r o años de 
edad. 

D e a c u e r d o a e l lo pod r í a in fer i rse que en la a d o p c i ó n de los m o d o s 
de v incu lac ión social p o s t m o d e r n o s , y en lo que a los aspectos 
indiv idual istas se re f ie re , el sen t i do c o o p e r a t i v o an tecede a la 
vocac ión pe rsona l i zadora de los c o m p o r t a m i e n t o s , af ianzándose 
p o s t e r i o r m e n t e ésta hasta ca rac te r i za r p o r sí sola los m o d o s au
t o n o m i s t a s de re lac ión social . Es dec i r , este sen t ido c o o p e r a t i v o 
resu l ta un buen i nd i cado r de d o n d e se afianzan p r i m e r a m e n t e 
estos m o d o s de re lac ión , aunque sean p o s t e r i o r m e n t e o t r o s e le
m e n t o s los que m e j o r def inan su instalación en el c o n j u n t o de la 
pob lac ión , o su n id i f icac ión p r i o r i t a r i a en algunos de sus s u b c o n -
j un tos pos ib les. 

C o m o d e c i m o s , r e s p e c t o a és tos , es dec i r , r espec to a la vocac ión 
persona l i zadora de los c o m p o r t a m i e n t o s y ac t i tudes , las d i f e ren 
cias son palpables según los niveles educat ivos , aunque só lo e n t r e 
los más jóvenes . Siguiendo con el c r i t e r i o u t i l i zado a n t e r i o r m e n t e 
de c o m p a r a r esenc ia lmente los g r u p o s que han rea l izado es tud ios 
un ivers i ta r ios y aquel los que han t e r m i n a d o ún i camen te los de 
EGB, son de destacar las que se establecen respec to a los e l e m e n 
t o s que s i rven para ident i f icarse c o m o m i e m b r o s de un g r u p o (un 
20 % más de los segundos se ident i f ica a t ravés de e l e m e n t o s 
h o m o g e n e i z a d o r e s c o m o la r o p a o la música) , las ex is ten tes res
p e c t o al t i p o de f o r m a c i ó n p re fe r i da (un 8 % más e n t r e los un iver 
s i tar ios se incl ina p o r la a u t ó n o m a s o b r e la tu te lada) , el m o d o de 
real ización de viajes tu r í s t i cos (un 7 % más de los que han rea l izado 
EGB se inc l ina s o b r e los o rgan izados) , o en cuan to a la r ig idez 
laboral (un 7 % más e n t r e los l icenciados un ivers i ta r ios se incl ina 
p o r las n o r m a s y h o r a r i o s f lex ib les) . 

Igualmente e n c o n t r a r e m o s este supe r io r af ianzamiento de la voca
c ión personal izadora en t r e los que han t e r m i n a d o una ca r re ra un i -
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vers i tar ia si nos fijamos en el m o d o de comprens ión de las relaciones 
intragrupales. Así , en t r e éstos hasta un 17 % más creen indispensable 
el respe to de las op in iones minor i ta r ias en la t o m a de decisiones 
grupales. O destacan p o r preservar sus m o d o s part iculares de hacer 
f ren te a posibles reco r tes de ellos der ivados del estab lec imiento de 
relaciones duraderas de pareja, aunque esto ú l t imo se hace especial
m e n t e p reponde ran te en t r e los jóvenes si tuados en t re los 25 y 29 
años. En def ini t iva, parece c la ro que el asentamiento de los m o d o s 
individualistas de v inculac ión afecta en p r i m e r lugar a los est ratos 
juveniles con mayores niveles de educac ión. 

Esta t endenc ia genera l se qu ieb ra en c i e r t o m o d o , sin e m b a r g o , 
r espec to del p r e s e n t i s m o d o m i n a n t e en los m o d o s de v incu lac ión 
p o s t m o d e r n o s , en p r i m e r lugar, y r espec to al papel que en ese 
sen t i do ocupaba la noche c o m o e l e m e n t o t r ansg reso r de los c o 
t i d i ano (y só lo r e s p e c t o de e l l o ) , en segundo. 

C o m e n c e m o s en p r i m e r lugar p o r la qu ieb ra de las tendenc ias que 
nos ocupan r e s p e c t o del p r e s e n t i s m o ca rac te r i zado r de los nuevos 
m o d o s de o r i e n t a c i ó n socia l . Sin lugar a dudas, el i nd i cado r que 
m e j o r def ine la o r i e n t a c i ó n p resen te o f u t u r a del c o m p o r t a m i e n t o 
de los ind iv iduos es la e lecc ión e n t r e los m o d e l o s de t r aba jo para 
la consecuc ión de r éd i t os f u t u r o s , o b ien el de t raba jo para o b t e n e r 
un d is f ru te de c o r t e i nmed ia to . 

Lo más re levante r espec to de este i nd i cador cons is te en que los 
ind iv iduos que poseen una c a r r e r a un ivers i ta r ia son p rec i samente 
quienes están m e n o s o r i e n t a d o s hacia el m o d e l o p resen te . D e 
a c u e r d o a los d ive rsos ind icadores que h e m o s v e n i d o u t i l i zando al 
r espec to , puede a f i rmarse que hasta un 10 % más de los que han 
t e r m i n a d o só lo EGB en c o m p a r a c i ó n c o n los an te r i o res se o r i e n 
tan bajo c r i t e r i o s v ivencia les present is tas. 

Si b ien e l lo parece es tar en f ranca c o n t r a d i c c i ó n c o n las tendenc ias 
que ven íamos señalando, debe t e n e r s e en cuen ta aún un i m p o r 
t an te ing red ien te subyacente antes de e x t r a e r una conc lus ión de
f in i t iva. Este cons is te en que , p o r sus p rop ias caracter ís t icas, la 
real izac ión de es tud ios supe r i o res , y desde luego aquel los de BUP, 
suponen en sí m i s m o s una c ie r ta invers ión hacia el f u t u r o . Es dec i r , 
p o r su p rop ia lógica de f u n c i o n a m i e n t o requ ie ren una pos ic ión del 
i nd i v iduo o r i en tada p o r la asunc ión de que la consecuc ión de los 
ob je t i vos plausibles p o r su real izac ión só lo puede ven i r dada en 
t i e m p o f u t u r o . Si a e l lo s u m a m o s además que el p r e s e n t i s m o de 
aquel los encuad rados en los es t ra tos educat ivos in fe r io res v iene 
acompañado p o r un para le lo i n c r e m e n t o de una t o m a de pos ic ión 
pesimista ante la rea l idad (es dec i r , pa r te de ese p resen t i smo 
podr ía ser de f in ido en real idad en t é r m i n o s de i n c e r t i d u m b r e ) . 
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c o n c l u i r e m o s que esta qu ieb ra en abso lu to va en d e c r e m e n t o de 
la p r o p o s i c i ó n que marcaba la p r i o r i t a r i a insta lación de los m o d o s 
p o s t m o d e r n o s de v incu lac ión social e n t r e los sec to res juveni les 
con m a y o r educac ión . 

Q u e d a sin e m b a r g o p o r exp l i ca r el p o r q u é de la m a y o r inc idencia 
de la ut i l izac ión de la noche e n t r e los ind iv iduos per tenec ien tes a 
las categorías de educac ión m e n o r e s al t i e m p o del p o r q u é de la 
m a y o r inc idencia e n t r e éstos de los c o m p o r t a m i e n t o s de signo 
t ransgresor , a los que en p r i nc ip io deber íamos en tende r , n o só lo 
l igados a la noche , s ino t a m b i é n , en ese sen t ido , c o m o par te de la 
v incu lac ión social p o s t m o d e r n a . Sin embargo , resu l ta espec ia lmen
te reve lado r que este s u p e r i o r c o m p o r t a m i e n t o t r ansg reso r se 
ex t ienda hacia la acep tac ión de aquel los c o m p o r t a m i e n t o s que n o 
impl ican una r u p t u r a de la co t id ian idad , cuando este t o p e se cons 
t i tu ía c o m o la caracter ís t ica fundamenta l de la ut i l izac ión p o s t m o 
derna de la noche . 

Así, encon t ra remos que c o m p o r t a m i e n t o s c o m o el e jerc ic io de la 
t o r t u r a (5 % más), el mata r o he r i r en caso de conveniencia (9 % 
más), o el r o b o (15 % más), t ienen una significativa mayo r aceptación 
en t re aquellos que se encuadran en los niveles educat ivos in fer iores. 
D i c h o de o t r o m o d o , la supe r io r ut i l ización de la noche, y el mayo r 
uso y aceptación del c o m p o r t a m i e n t o t ransgresor n o es deb ido 
t an to a una v inculac ión con la sociedad de t i p o p o s t m o d e r n o de 
estos excedentes, s ino prec isamente a lo con t ra r i o , a una c o m p r e n 
sión de la noche ajeno al sent ido s imbó l ico que adquiere para la 
mayoría ( también para la mayor ía de los encuadrados en estas 
categorías), y a un e jerc ic io del e l emen to t ransgresor que p o r su 
carácter de global idad, p o r no ceñirse a la rup tu ra de lo co t id iano, 
t iene más que v e r con una opos ic ión o desajuste global, que puede 
ser en tend ido de acuerdo a es to más en t é r m i n o s de desintegración. 

Es en def in i t iva p o r t o d o e l lo que siguen v igentes las tendenc ias 
generales que hemos v e n i d o señalando. 

L a m o v i l i d a d h o r i z o n t a l 

En un m o m e n t o a n t e r i o r hemos m e n c i o n a d o que la ex is tenc ia de 
c ie r ta mov i l i dad ho r i zon ta l const i tu ía , al igual que el c o m p o n e n t e 
educat ivo , un c i e r t o i ncen t i vo para la instalación de los m o d o s de 
v incu lac ión mosaic izados. T a m b i é n c o m o en el c i tado caso, e l lo es 
c i e r t o aunque con algunas i m p o r t a n t e s mat izac iones. Es dec i r , si 
bien e l lo parece c la ro con respec to a los m o d o s individual istas en 
la re lac ión social y c o n respec to de la o r i en tac i ón present is ta que 
los d o m i n a , no lo es t a n t o respec to a la querenc ia fami l iar y las 
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tendenc ias caseras que t a m b i é n caracter izan los c o m p o r t a m i e n t o s 
juveni les. Ello sin emba rgo , c o m o v e r e m o s , n o desv i r túa el c o n t e 
n ido de nues t ra p r o p o s i c i ó n , pues to que es resu l tado necesar io de 
las caracter ís t icas que def inen la p rop ia var iable. 

C o m e n c e m o s en p r i m e r lugar p o r la especial inc l inac ión p resen -
t is ta del c o m p o r t a m i e n t o de aquel los que han su f r i do algún t i p o 
de mov i l i dad en su dom ic i l i o , y espec ia lmente la ex i s ten te e n t r e 
aquel los que han va r iado el lugar de res idencia en más de una 
ocas ión . Si a t e n d e m o s a la var iable que m e j o r def ine, de e n t r e 
aquellas que h e m o s t r a t a d o hasta el m o m e n t o , los c r i t e r i o s b ien 
present is tas o fu tur is tas del c o m p o r t a m i e n t o de los ind iv iduos, 
es to es, su vocac ión subjet iva en la ut i l izac ión de los r e n d i m i e n t o s 
e c o n ó m i c o s del t r aba jo , ráp idamen te o b s e r v a r e m o s el m a y o r asen
t a m i e n t o de la o r i e n t a c i ó n p resen te e n t r e los ind iv iduos que han 
rea l izado camb ios en la local izac ión de su res idencia habi tua l . 

Así , m ien t ras que e n t r e éstos alcanza al 58 % de los ind iv iduos, 
e n t r e aquel los que no han cambiado nunca la local izac ión de su 
d o m i c i l i o llega só lo hasta el 4 7 %, quedando en un p u n t o i n t e r m e 
d io aquel los que han real izado un so lo camb io , aunque la tendenc ia 
de estos ú l t imos , c o m o n o r m a genera l , se acerca en t o d o m o m e n 
t o a la del g r u p o que n o ha real izado cambios en la res idencia. 

D e a c u e r d o a esta m isma tendenc ia d e b e m o s e n t e n d e r la s u p e r i o r 
u t i l i zac ión de la noche e jerc ida e n t r e aquel los que han camb iado 
más de una vez su d o m i c i l i o fami l iar , f r e n t e a los que lo han hecho 
una sola vez o los que n o lo han hecho nunca, lo que queda 
d e t e r m i n a d o p o r el I I % más de e n t r e los p r i m e r o s en re lac ión a 
los o t r o s dos g r u p o s que hacen un uso in tens ivo de ella de m o d o 
habi tual . Pe ro e l lo resu l ta s igni f icat ivo desde el m o m e n t o en que 
v iene asoc iado en este g r u p o a un parale lo i n c r e m e n t o en las 
conduc tas t ransgresoras de c o r t e co t i d i ano , que sin e m b a r g o no 
se rep i te , y es to resu l ta t a m b i é n de especial impo r tanc ia , r espec to 
de aquel los c o m p o r t a m i e n t o s que exceden este á m b i t o . 

Así , si el g r u p o de aquel los que han cambiado su d o m i c i l i o p resen ta 
un po rcen ta je de real izac ión de c o m p o r t a m i e n t o s c o m o la t o m a 
de drogas blandas (9 % más),o drogas fue r tes ( I I % más), s u p e r i o r 
al de aquel los que n o han va r iado su dom ic i l i o o lo han hecho tan 
só lo una vez, r ep i t e sin e m b a r g o los po rcen ta jes de aceptac ión o 
e je rc ic io de aquel los t ransgresores ex t raco t i d i anos , c o m o m e n t i r , 
h e r i r o t o r t u r a r , en cua lqu ie r caso ya reduc idos . 

Pe ro el es tab lec im ien to p r i o r i t a r i o de los m o d o s de v incu lac ión 
p o s t m o d e r n o s e n t r e los ind iv iduos móv i les es pe rcep t i b le especial
m e n t e a t ravés del s u p e r i o r po rcen ta je de ind iv iduos que p resen ta 
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este g r u p o en cuan to a la a d o p c i ó n de una perspec t i va pe rsona l i 
z a d o s de la re lac ión social . H a c i e n d o un r e c o r r i d o p o r a lgunos 
de los ind icadores que nos lo señalan o b s e r v a r e m o s más fác i lmen te 
esta tendenc ia . Así , para le lamente a un m a y o r índice de c o o p e r a 
c ión , que ve íamos acompañaba necesar iamente a la v o c a c i ó n per 
s o n a l i z a d o s en los m o d o s de v incu lac ión social p o s t m o d e r n o s , 
p o d e m o s e n c o n t r a r un s u p e r i o r po rcen ta je de ind iv iduos que 
poseen este t i p o de vocac ión e n t r e los móv i les respec to a los que 
n o lo s o n , y r espec to t a m b i é n a aquel los que só lo han e fec tuado 
un so lo c a m b i o de d o m i c i l i o . 

Así , en re lac ión c o n los e l e m e n t o s que s i rven hoy para la iden t i f i 
cac ión del i nd i v iduo c o n su g r u p o , la d ivers idad c o m o c o m p o n e n t e 
básico de esta ident i f i cac ión d o m i n a e n t r e un 12 % más de móv i les , 
r espec to de los que n o han va r i ado de d o m i c i l i o , o un I I % más 
respec to de los que lo han hecho una sola vez. La rea l izac ión fue ra 
del t r aba jo , p o r o t r o lado, d o m i n a e n t r e un 7 % más de móv i les , 
6 % si lo c o m p a r a m o s c o n aquel los que han va r iado una sola vez 
su res idenc ia fami l iar . 

Si o b s e r v a m o s la inc idencia de las tendenc ias persona l izadoras 
respec to del d e s e m p e ñ o o acep tac ión de un t r aba jo r e m u n e r a d o , 
v e r e m o s de nuevo que estas inc iden en m a y o r med ida e n t r e los 
ind iv iduos que han va r iado su d o m i c i l i o habi tua l . D e este m o d o , 
e n t r e aquel los que se encuen t ran en s i tuac ión de p a r o , un 19 % 
menos de los móv i les r espec to de los que han fijado su res idenc ia, 
y un I I % m e n o s r espec to del g r u p o de los que la han camb iado 
una vez, aceptar ían cua lqu ie r t r aba jo . Y f i j ándonos en aquel los que 
t raba jan , un 7 % más e n t r e los móv i les encuen t ra que éste n o se 
adapta a sus gus tos y ob je t i vos , l legándose hasta el 12 % más en 
re lac ión a los que han va r iado una vez la pob lac ión en que habi ta. 
Es igua lmente destacable la s u p e r i o r p re fe renc ia e n t r e los p r i m e r o s 
de las n o r m a s f lex ib les en el t r aba jo , de las vacaciones p o r cuen ta 
p rop ia , al ma rgen de agencias q u e m a r q u e n sus r e c o r r i d o s y t i e m 
pos, o en la o p i n i ó n r e f e r e n t e a la necesidad de a t e n d e r a las 
op in iones m ino r i t a r i as a la h o r a de t o m a r dec is iones grupales, 
r o n d a n d o s i e m p r e el 10 %. 

El hecho de que la t endenc ia q u e ven imos o b s e r v a n d o n o se rep i ta 
sin e m b a r g o r e s p e c t o de la querenc ia fami l iar , y r espec to al avance 
del d i s f ru te de t i p o casero a ella asoc iado n o inval ida, a n u e s t r o 
en tende r , su va l idez genera l . B ien es c i e r t o que este g r u p o , el de 
aquel los que han camb iado más de una vez la local izac ión de su 
d o m i c i l i o , es el que m a y o r po r cen ta j e de a b a n d o n o del hogar 
fami l iar p resen ta , un 17 % s u p e r i o r al de la pob lac ión juven i l gene
ra l , c o m p a r t i e n d o además esta caracter ís t ica c o n aquel los que han 
camb iado una sola vez su d o m i c i l i o . O , igua lmente , que p resen ta 
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un po rcen ta je de buenas amistades, ajenas a las fami l iares, hasta I I 
pun tos s u p e r i o r que los o t r o s dos g rupos . 

Pero el c o m p o r t a m i e n t o de este g r u p o respec to de estas dos 
var iables (a las que se puede añadi r la r u p t u r a de la t endenc ia p o r 
la no ex is tenc ia de d i ferencias en o t ras var iables representa t ivas 
del c o c o o n i n g , c o m o la a u t o p e r c e p c i ó n de caser ismo, o la p re fe 
renc ia del hogar fami l ia r o el m o d o independ ien te c o m o m e j o r 
lugar para v i v i r ) , der i va de la p r o p i a lógica de f u n c i o n a m i e n t o de 
este c o m p o r t a m i e n t o , de la mov i l i dad . Esto es, esta mov i l i dad 
p r o v o c a un c i e r t o desapego, e inc luso desar ra igo, del j oven res
p e c t o de su hogar fami l iar , cuyo e l e m e n t o más destacable es la 
pé rd ida del sen t i do s imbó l i co que se conf iguraba a l r e d e d o r de la 
estabi l idad, i m p i d i e n d o c o n e l lo su c o n s t i t u c i ó n c o m o p la ta fo rma 
que faci l i ta la v incu lac ión personal izada del j oven c o n la soc iedad; 
y p r o v o c a as im ismo la c o n s t i t u c i ó n de una más ampl ia r e d de 
re lac iones sociales, der ivada del sucesivo es tab lec im ien to en d i fe
ren tes lugares, y desde luego t a m b i é n de un m a y o r es fuerzo p o r 
el m a n t e n i m i e n t o de estas re lac iones. 

Cabe p o r t a n t o avanzar dos p ropos i c i ones al r espec to de la inc i 
denc ia que la mov i l i dad en la local izac ión del hogar fami l iar p r o v o c a 
en la asunc ión de los m o d o s p o s t m o d e r n o s que s i rven al j o v e n en 
su v incu lac ión c o n la soc iedad: 

1. En p r i m e r lugar, y c o m o p ropos ic ión general , d i r emos que 
parece c la ro que el g r u p o de aquel los que han va r iado su 
d o m i c i l i o se con f igu ra c o m o g r u p o de adopc ión p r i o r i t a r i a de 
los m o d o s de v incu lac ión social p o s t m o d e r n o s . La mov i l i dad , a 
t ravés del i n c r e m e n t o en el c o n o c i m i e n t o de d i fe ren tes lugares, 
gentes, conduc tas , subcu l tu ras al que c o n t r i b u y e , p r o v o c a una 
as imi lac ión p r i o r i t a r i a de estas f o r m a s personal izadas de c o o p e 
rac ión social , o igua lmente del d o m i n i o de la est re l la p resen te 
c o m o o r i e n t a d o r a de los c o m p o r t a m i e n t o s , dado que ambos , 
mov i l i dad y m o d o de v incu lac ión , c o m p a r t e n la re la t iv izac ión 
( uno c o m o causante, el o t r o c o m o rasgo r e c u r r e n t e ) c o m o 
e l e m e n t o d e f i n i t o r i o básico y fundamen ta l . 

2. En segundo lugar, este asen tam ien to p r i o r i t a r i o de los m o d o s 
de v incu lac ión p o s t m o d e r n o s afecta f u n d a m e n t a l m e n t e a aque
l los ind iv iduos que han su f r i do , o gozado , cambios re i t e rados 
en la local izac ión de su dom ic i l i o . Es dec i r , l o que r ea lmen te 
inc ide son los sucesivos cambios en el lugar de res idenc ia, la 
m o t i v a c i ó n re i t e rada hacia el es tab lec im ien to c o n t i n u o de nue
vas amistades, de nuevos e n t o r n o s , de nuevas redes de re la
c iones, c o n t o d o lo que e l lo pueda imp l icar en la va lo rac ión 
de la ind iv idual idad y la c o o p e r a c i ó n bajo es tos p a r á m e t r o s , o 
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en la c o m p r e n s i ó n y va lo rac ión del papel de la d ivers idad para el 
es tab lec im ien to de los me jo res canales de comun icac ión e in te rac
c ión social . Y n o lo es t a n t o , p o r t a n t o , el m e r o camb io de 
dom ic i l i o que p e r m i t a la ráp ida r e c o n s t i t u c i ó n de un nuevo e n t o r 
no de comun icac ión estable y s o b r e t o d o h o m o g é n e o . 

Los m o d o s de v incu lac ión social p o s t m o d e r n o s se van af ianzando 
con la en t rada de sucesivas c o h o r t e s juveni les, y para e l lo se 
establecen p r e f e r e n t e m e n t e a t ravés de categorías sociales c o m o 
la educac ión y la mov i l i dad social ho r i zon ta l , s i r v iendo éstas p o r 
t a n t o c o m o pun ta de lanza de su impos ic ión genera l . A l c o n t r a r i o , 
i n fe r i r emos que es tos m o d o s de v incu lac ión quedan sin e m b a r g o 
algo d is locados e n t r e aquel los ind iv iduos carac ter izados p o r su 
desocupac ión , labora l o de o t r o o r d e n , cons t i t uyéndose esta ca
tegor ía c o m o re t i cen te , en c o m p a r a c i ó n c o n el r es to , a la a d o p c i ó n 
de estos t o n o s individual istas y present is tas en el c o m p o r t a m i e n t o . 

E l g é n e r o 

N o cabe duda de que u n o de los e lemen tos que quizás m e j o r 
caracter iza nuestras sociedades lo cons t i t uyen los esfuerzos hacia 
la un i f o rm izac ión de h o m b r e s y mu je res en sus c o m p o r t a m i e n t o s , 
desempeño de ro les , status sociales, ac t i tudes o va lo res , una vez 
que los p rocesos de indust r ia l i zac ión , comple j i zac ión y los avances 
tecno lóg icos , abanderados en su vé r t i ce más ev idente p o r un 
m o v i m i e n t o de l iberac ión femen ina que es al m i s m o t i e m p o c o n 
secuencia de e l los, dan lugar a la idea de que no ex is te just i f icac ión 
social o b io lóg ica para d iv id i r h e r m é t i c a m e n t e ambas categorías. 

En este s e n t i d o , p u e d e dec i r se q u e una de las fuerzas que m e j o r 
r e p r e s e n t a la e v o l u c i ó n s o c i o c u l t u r a l de las soc iedades o c c i d e n 
ta les a lo la rgo del s ig lo X X lo c o n s t i t u y e el p r o g r e s i v o i n t e r c a m 
b io de ro les e n t r e a m b o s g r u p o s , que ha r o t o de algún m o d o la 
t r ad i c i ona l f r o n t e r a que los separaba, una f r o n t e r a que l legaba a 
c o n v e r t i r l o s en a lgunos casos en v e r d a d e r o s m u n d o s o subcu l -
t u ras indesc i f rab les para los s i tuados al o t r o lado, d a d o que la 
separac ión de ro les p o r s e x o venía a p r e s c r i b i r i gua lmente una 
sue r t e de maneras d e pensar , a c t u a r y sen t i r i gua lmen te d i f e r e n 
ciadas. 

N o parece, as im ismo, que puedan establecerse excesivas dudas 
sob re el a f i rmac ión de que estos esfuerzos han a fec tado en m a y o r 
med ida a los sec to res juveni les de la pob lac ión . N o en vano éstos 
han c o n o c i d o p o r p r i m e r a vez una educac ión infant i l de t i p o m i x t o 
que sin lugar a dudas p e r m i t e un asen tamien to s u p e r i o r de v íncu los 
y concordanc ias e n t r e ambos g rupos . 
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Más aún , puede dec i rse que , en t é r m i n o s generales, estos sec to res 
juveni les han c r e c i d o bajo la as imi lac ión de nuevos c r i t e r i os de 
re lac ión e n t r e sexos , tales c o m o , p o r e j emp lo , la va lo rac ión del 
r e p a r t o equ i t a t i vo y u n i f o r m e de las tareas fami l iares, c r i t e r i o s que 
en def in i t iva van r o m p i e n d o cuando m e n o s los c o m p o n e n t e s más 
mani f ies tos de las a n t e r i o r m e n t e marcadas líneas de separac ión , y 
que e je rcen su acc ión p rec isamente en aquel los m o m e n t o s en que 
n o r m a l m e n t e se da una in tens i f icac ión de la p res ión social hacia la 
c o n f o r m i d a d c o n tales expecta t ivas di ferencia les y, consecuen te 
m e n t e , los ind iv iduos comienzan a ac tuar de m o d o más mani f ies to 
de a c u e r d o al e s t e r e o t i p o de h o m b r e y m u j e r adu l tos . C o m o 
consecuenc ia de t o d o e l lo , la p red i cc ión de la c o n d u c t a en base al 
g é n e r o , espec ia lmente e n t r e los jóvenes, ha v e n i d o a resu l ta r cada 
vez m e n o s digna de conf ianza. 

C i e r t o es, n o obs tan te , q u e subsisten t amb ién e n t r e ambos c o n 
j u n t o s de ind iv iduos buena pa r te de los e l emen tos que d e t e r m i n a n 
la a d o p c i ó n de ro les d i fe renc iados o , en def in i t iva, la par t i c ipac ión 
social desde ángulos act i tud ina les separados, e l e m e n t o s que van 
desde las o r i en tac iones en el es t i lo de pe lo o r o p a (en f r anco 
descenso, p e r o aún i m p o r t a n t e s ) , hasta las d i fe ren tes o r i en tac iones 
y p resc r ipc iones hacia act iv idades di ferencia les, t a n t o en los ámb i 
t o s del j uego (pa r t i endo de la clásica y básica separac ión de las 
muñecas f r e n t e a los juegos de guer ra ) y d e p o r t e (el f ú t b o l es buen 
e j e m p l o de esta separac ión) , c o m o en aquel los re fe r idos a la 
ded icac ión p ro fes iona l , r espec to de la cual c la ramen te se f o m e n t a n 
t a m b i é n ded icac iones académicas y pro fes iona les separadas (buen 
e j e m p l o lo cons t i t uyen la en fe rmer ía o la pesca). 

N u e s t r o in te rés n o se c e n t r a sin e m b a r g o s o b r e las resistencias, 
en f o r m a de mecan ismos34 y fuentes35 en que éstas puedan 
desar ro l la rse , a las que estas tendenc ias hacia la un i f o rm izac ión 
e n t r e sexos puedan en f ren ta rse , o , en genera l , en el es tancamien to 
de los c r i t e r i o s machistas de re lac ión social que puedan quizás 
ra lent izar las, hac iendo perennes los aspectos la tentes más i m p o r 
tan tes de esta desigualdad, s ino que cons is te , más b ien , en aver i -

34 Resulta en t o d o caso interesante recordar, como mecanismo principal, que 
la propia existencia de los estereot ipos de conducta apropiada a cada sexo t iene 
c o m o consecuencia la pérdida de confianza de las mujeres en actividades ajenas 
a lo prescr i to p o r este estereot ipo, al t iempo que refuerza la existente hacia las 
que sí se ajustan, provocando de ese m o d o la conversión de ese estereot ipo en 
realidad. Ver al respecto J. W . Santrock (1996: 365). Ello no supone sino una 
aplicación específica de la deformación paradójica que, según Mer ton (1964: 
419-426), producen en general las definiciones estereotipadas de la realidad, que 
se convier ten en realidad porque los procesos educativos y las fuerzas sociales 
impulsan a el lo, en una aplicación del Teorema de Thomas. 
35 Tan sólo cabe citar, po r centrar la argumentación, el impor tante papel jugado 
al respecto p o r instituciones c o m o la familia, los padres, la escuela o los mass 
media, que lo ejercen en t o d o caso como transmisores culturales. 
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guar hasta qué p u n t o , y a pesar de estas tendenc ias hacia la 
un i f o rm i zac i ón , subsisten d i ferencias n o forzadas p o r estas fuerzas 
e n t r e h o m b r e s y mu je res jóvenes respec to de sus cosmov i s i ones 
vi tales y, más especí f icamente, r espec to de sus m o d o s p r i o r i t a r i o s 
de v incu lac ión c o n la soc iedad en que conv iven . 

N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o , p o r t a n t o , p lantear c ó m o son i n t e r p r e 
tadas en cada u n o de es tos g r u p o s , el mascu l ino y el f e m e n i n o , las 
re lac iones e n t r e ambos sexos, s ino que éste cons is te , más b ien , en 
desa r ro l l a r una v is ión de c ó m o los ind iv iduos de cada u n o de e l los, 
h o m b r e s y mu je res p o r separado, def inen su pa r t i c ipac ión social 
c o m o personas y c iudadanos, y de f in i r en ese sen t i do los c r i t e r i o s 
que bás icamente guían en cada u n o de estos c o n j u n t o s su pa r t i c i 
pac ión c o n los demás, al margen de que éstos , los o t r o s , sean 
h o m b r e s o mu je res . 

Hasta el m o m e n t o hemos ven ido recog iendo la paulatina implanta
c ión de c ie r tos nuevos m o d o s de v inculación social a los que hemos 
d e n o m i n a d o p o s t m o d e r n o s , aquel los que venían def in idos p o r la 
va lorac ión de la d ivers idad, p o r el nuevo papel de la noche bajo una 
o r ien tac ión vi tal general fundamenta lmente present is ta, o p o r el 
c o n t e x t o familiar bajo el que se sost ienen las citadas tendencias en 
el m u n d o juveni l . D e acuerdo a e l lo, y c iñéndonos a lo que en este 
capítulo nos ocupa, resul ta de par t icu lar in terés c o n o c e r hasta qué 
p u n t o estos m o d o s de v inculac ión p o s t m o d e r n o s se instalan en t r e 
estos dos co lec t ivos, h o m b r e s y mujeres, buscando para el lo, en 
p r i m e r lugar, la existencia de posibles resistencias a su adopc ión en 
alguno de el los, p e r o tamb ién , sob re t o d o , ident i f icando los e lemen
tos de estos m o d o s de v inculac ión que son adoptados p re fe ren te 
men te p o r cada u n o de estos dos subcon jun tos juveni les, en caso 
de que ex is tan di ferencias señalables en este sent ido. 

La cons ta tac ión de la ex is tenc ia de estas d i ferenc ias, así c o m o la 
local izac ión del sen t i do que éstas puedan adqu i r i r , cons t i t uye en 
def in i t iva la h e r r a m i e n t a indispensable para p o d e r i n fe r i r la ex is 
tenc ia de un d i f e ren te m o d o de v incu lac ión de h o m b r e s y mu je res 
en su soc iedad , es dec i r , para l legar a c o n o c e r hasta qué p u n t o 
ambos c o n j u n t o s poseen rea lmen te todav ía una c o m p r e n s i ó n d i 
f e r e n t e de su v ida, así c o m o de los ob je t i vos asociados a ella, e 
igua lmente para juzgar hasta qué p u n t o l legan, i n te r sub je t i vamen te , 
a d o t a r de sen t idos d i fe ren tes a su i n te r re lac ión c o n los demás 
ind iv iduos de la soc iedad, y espec ia lmente en t o d o aque l lo que 
atañe a sus re lac iones más inmedia tas. 

En def in i t iva, a p a r t i r de aquí nos c e n t r a r e m o s en v e r hasta qué 
p u n t o , y en qué sen t i do , p o d e m o s dec i r h o y que h o m b r e y m u j e 
res, en el c o n j u n t o juven i l p o r supues to , son d i fe ren tes . 
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El m e j o r m o d o de obse rva r el d is tanc iamlen to o ace rcam ien to 
acaec ido e n t r e h o m b r e s y mu je res con la en t rada de estos nuevos 
m o d o s de v incu lac ión social del ind iv iduo , es obse rva r el c o m p o r 
t a m i e n t o respec to de el los de las sucesivas c o h o r t e s juveni les. 
T e n i e n d o en cuen ta que, ta l c o m o lo veíamos en an te r i o res m o 
m e n t o s , estos nuevos m o d o s se hacían espec ia lmente patentes a 
med ida que se iba dando la en t rada de nuevas c o h o r t e s juveni les, 
c o n c l u i r e m o s que t a n t o un ace rcamien to c o m o un a le jamien to de 
ambos subcon jun tos a lo largo de ellas t e n d r á que v e r c o n esta 
paulat ina imp lan tac ión de la cosmov is ión p o s t m o d e r n a . 

D i c h o de o t r o m o d o , d i r e m o s que el d o m i n i o de esta c o s m o v i 
s ión n o t i e n e p o r qué hacerse n o t a r necesa r i amen te a t ravés de 
una desapa r i c i ón de las d i fe renc ias h is tó r i cas q u e marcaban en 
t é r m i n o s subcu l tu ra les a h o m b r e s y m u j e r e s , s ino que , i gua lmen
t e , b ien p u e d e hace r l o a t ravés de un c a m b i o i d e o l ó g i c o de 
a m b o s g r u p o s que a fec te sin e m b a r g o de d i f e r e n t e m o d o a 
a m b o s g é n e r o s , p r e f e r e n c i a n d o a lgunos de sus e l e m e n t o s de f i n i -
t o r i o s en u n o u o t r o s u b c o l e c t i v o . D e tal m o d o que si b ien 
c o n c l u i r í a m o s , en ta l caso, que las d i fe renc ias e n t r e h o m b r e s y 
m u j e r e s r e s p e c t o de su c o m p r e n s i ó n del m u n d o y de l papel que 
en él e j e r c e n pe rs i s ten , a f i rma r íamos que p o c o s de los e l e m e n t o s 
que antes marcaban esta r u p t u r a c o n t i n ú a n hoy , c o n f i g u r á n d o s e 
o t r o s , los d e r i v a d o s de la d i fe renc iada a b s o r c i ó n de los e l e m e n 
t o s p o s t m o d e r n o s , c o m o los nuevos núc leos i den t i f i cado res , y 
p o r t a n t o sepa rado res , de l m u n d o mascu l i no y de l m u n d o f e m e 
n ino . 

D e este m o d o , si q u e r e m o s d e t e r m i n a r las posibles der ivac iones 
d i ferenciadas que los m o d o s de v incu lac ión p o s t m o d e r n a han oca
s ionado en el ser h o m b r e o en el ser mu je r36 , d e b e r e m o s r e c o r r e r 
las etapas que van desde un p e r í o d o de menos imp lan tac ión de 
estas cosmov is iones p o s t m o d e r n a s , el que impl ica a los jóvenes de 
más edad , hasta aquellas en las que se da la m a y o r imp lan tac ión , 
es to es, las que afectan a los más jóvenes. Sin e m b a r g o , a n u e s t r o 
en tende r , n o es necesar io un r e c o r r i d o año a año de estas etapas. 
A l c o n t r a r i o , la adopc ión de t res g rupos de edad parece aprop iada 
para r e c o g e r esta evo l uc i ón , pues to que a t ravés de esta d iv is ión 
p o d e m o s p e r f e c t a m e n t e alcanzar una v is ión adecuada de las c o n 
secuencias que la p rogres iva imp lan tac ión de los m o d o s de c o m 
p rens ión de la soc iedad p o s t m o d e r n o s t i enen en los g r u p o s juve
niles mascu l ino y f emen ino . 

36 C o m o decimos, la misma desaparición de toda diferencia ent re ambos grupos 
podría establecerse c o m o resultado de este avance de la cosmovisión vital 
postmoderna. Sin embargo, la realidad es que este avance se manifiesta, como 
veremos, en el establecimiento de novedosos elementos diferenciadores del 
grupo femenino y del masculino. 
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Por e l lo , los g r u p o s a los que r e c u r r i r e m o s en n u e s t r o análisis son 
c o n c r e t a m e n t e los que recogen a los ind iv iduos s i tuados e n t r e los 
d iec iocho y ve in t i ún años, los de edad c o m p r e n d i d a e n t r e los 
ve in t i dós y ve in t i c i nco años, y, p o r f in , el que agrupa a los s i tuados 
e n t r e los veint iséis y ve in t i nueve años. 

Si b ien es c i e r t o que la separac ión t rad ic iona l e n t r e h o m b r e y 
m u j e r ha v e n i d o s iendo reduc ida , en t é r m i n o s de d i fe renc iac ión de 
ro les espec ia lmente , p e r o t a m b i é n de i n t e r p r e t a c i ó n del m u n d o e 
inc luso de su papel en él , de ta l m o d o que puede dec i rse que 
ambos c o n j u n t o s avanzan a grandes rasgos c o n j u n t a m e n t e p o r la 
senda de la p o s t m o d e r n i d a d , las d i ferencias encon t radas en el 
m o d o c o m o ambos g r u p o s r e c o r r e n este camino , situadas en 
t o r n o a la manera c o m o def inen esos ro les que aho ra c o m p a r t e n 
cada vez en m a y o r med ida , o , en t é r m i n o s generales, en t o r n o a 
la manera c o m o dan sen t i do y fabr ican su p r o p i a v ida en re lac ión 
a los o t r o s , p e r m i t e n hablar aún de la ex is tenc ia de subcon jun tos 
cu l tura les c o n en t idad p rop ia y d i ferenc iada, e inc luso pod r ía de 
c i rse que , en algunos m o m e n t o s y c i rcunstancias conc re tas , t a m 
bién a u t ó n o m a . 

Exp l iquemos más a f o n d o en qué consisten estas líneas de concu 
r renc ia y de separación, cen t rándonos para el lo en p r i m e r lugar 
a l rededor de ciertas or ien tac iones en los esti los de v ida cot id ianos 
que presentan ambos grupos , aquellas que t ienen que v e r con las 
líneas de o c i o y los espacios y t i empos de re lac ión ut i l izados pre fe
ren temen te , así c o m o en sus condic ionantes, los marcados p o r el 
p o s t m o d e r n o a largamiento de la convivencia en el núc leo famil iar. 

El p r i m e r e l e m e n t o que d e b e m o s destacar se re f ie re al s u p e r i o r 
índice de a b a n d o n o del hogar fami l ia r p o r pa r te de las mu je res . Es 
ev iden te que las d i ferencias en n ingún caso pueden ser grandes, 
pues to que la mayo r i t a r i a imp lan tac ión de los m o d o s de v incu la
c ión social p o s t m o d e r n o s marca en ambos subcon jun tos , p e r o 
espec ia lmente e n t r e aquel los que pe r t enecen a las categorías de 
m e n o r edad , una acusada tendenc ia hacia la independ izac ión ta rd ía . 

D e este m o d o , es e n t r e los ind iv iduos s i tuados e n t r e los veint iséis 
y ve in t i nueve años e n t r e los que se hace mani f iesta la m a y o r 
agil idad de la m u j e r en la búsqueda de un hogar p r o p i o . Esto es, 
p rec i samen te en esta edad, la edad en la que comienza la separa
c ión del hogar fami l ia r para la g ran mayor ía de ind iv iduos en ambos 
g rupos 37, es en la que la m u j e r destaca p o r e j e r ce r una desv incu-

37 Recordemos que hasta entonces más del 80 % de los jóvenes sigue viviendo 
en el hogar paterno, reduciéndose ya significativamente este porcentaje en esta 
categoría de edad. 
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lac ión física más acelerada, que queda consta tada en un destacable 
10 % más de ellas r espec to de el los que en esta categor ía de edad 
se encuen t ra independ izada del hogar t rad i c iona l . 

Pe ro si este hecho c o b r a re l ieve lo hace en cua lqu ie r caso en su 
c o n t r a s t e c o n las posib les d i ferencias en la o p i n i ó n que ambos 
g r u p o s t i enen de la conv ivenc ia in t ra fami l ia r , y, más c o n c r e t a m e n 
t e , c o n el sen t i do que éstas pud ie ran adqu i r i r en razón de su 
cohe renc ia o i ncoherenc ia c o n la cons ta tac ión expresada en el 
a n t e r i o r pá r ra fo . En t o d o caso, q u e r e m o s v o l v e r l o a r emarca r , n o 
d e b e m o s o l v ida r que este t i p o de conv ivenc ia es cons iderada 
m a y o r i t a r i a m e n t e c o m o el m o d o de v ida ideal , de a c u e r d o a las 
tendenc ias p o s t m o d e r n a s m a y o r i t a r i a m e n t e adoptadas p o r ambos 
c o n j u n t o s . Exp l i quemos en razón de e l lo más a f o n d o en qué 
cons is te este c o n t r a s t e al que hacemos m e n c i ó n . 

A pesar de ser el c o n j u n t o f e m e n i n o el que e x p e r i m e n t a una 
ace le rac ión más p r o n t a en la salida del hogar , conv i v i endo p o r 
t a n t o c o n los padres e n t r e los más mayo res un s igni f icat ivo m a y o r 
n ú m e r o de va rones que de mu je res , son sin e m b a r g o los h o m b r e s 
los que mani f ies tan, para cua lqu ie r ca tegor ía de edad, los mayo res 
porcen ta jes de rechazo respec to de la idone idad del a la rgamien to 
de este t i p o de conv ivenc ia f r e n t e a una independ izac ión física 
c o m p l e t a . A d e m á s , aunque es j u s t o r e c o n o c e r que los po rcen ta jes 
de d i fe renc iac ión e n t r e h o m b r e s y mu je res son escasos, s i tuándose 
e n t r e el 3 % y el 5 %, resu l ta i m p o r t a n t e señalar que el p u n t o de 
d i fe renc iac ión más a l t o se s i túa e n t r e los más jóvenes . 

Igua lmente i m p o r t a n t e es que esta aparen te c o n t r a d i c c i ó n se p r e 
sente de nuevo a la h o r a de anal izar las op in iones manif iestas s o b r e 
las causas del n o a b a n d o n o del hogar , que ya hemos v is to en t o d o 
caso en capí tu los a n t e r i o r e s que escondían i m p o r t a n t e s m o t i v a c i o 
nes subyacentes de s igno c o n t r a r i o a las mayor i ta r ias e n t r e las 
manif iestas38. En cua lqu ie r caso, en lo que a h o r a nos c o n c i e r n e , 
resu l ta in te resan te c o n o c e r que aquí t a m b i é n los va rones p resen 
tan porcen ta jes algo supe r i o res que las mu je res al achacar a la fal ta 
de d i n e r o las razones del n o a b a n d o n o del d o m i c i l i o fami l iar . 

D e m o d o que nos e n c o n t r a m o s an te una aparen te c o n t r a d i c c i ó n 
que parece afectar , y separar , a un g r u p o s igni f icat ivo de h o m b r e s 
y mu je res en su a d o p c i ó n de los p a r á m e t r o s p o s t m o d e r n o s . D i c h o 
de o t r o m o d o , si b ien las mu je res son las que p resen tan supe r i o res 

38 N o s refer imos concretamente a que a pesar de que los problemas de t ipo 
económico parecen const i tu i rse en principio como la causa del tardío abandono 
del hogar, éste f inalmente queda mejor explicado por los nuevos, y favorables a 
la convivencia, cr i ter ios de comunicación y relación intrafamiliares. 
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índices de a b a n d o n o del hogar fami l iar , son sin embargo los h o m 
bres los que parecen encon t ra r se m e n o s sat isfechos inmersos en 
este c o n t e x t o de a la rgamien to de la conv ivenc ia hogareña. 

D o s caminos opues tos se nos p resen tan c o n el p r o p ó s i t o de 
pos ib i l i ta r una reso luc ión adecuada de esta con t rad i cc i ón . D e 
acue r do a algunas líneas dom inan tes de i n t e rp re tac i ón p o d r í a m o s 
pensar que nos e n c o n t r a m o s ante un aparen te e n f r e n t a m i e n t o 
e n t r e una c ruda real idad y un o p u e s t o deseo, que afectaría p r i m o r -
d ia lmente a los h o m b r e s , marcados p o r un marcado déf ic i t de 
solvencia económ ica . 

Según esta línea de d e s a r r o l l o , la cr is is e c o n ó m i c a , e inc luso la 
cr is is cu l t u ra l man i fes tada en la l i be rac ión de la m u j e r , c o n r e 
pe rcus iones i m p o r t a n t e s c o m o el a l e j am ien to de la edad m a t r i 
mon ia l o la r u p t u r a de la i m p l a n t a c i ó n de l r o l t r a b a j a d o r só lo en 
el h o m b r e c o n su cons igu ien te t r u n c a m i e n t o de la dependenc ia 
e c o n ó m i c a t r a d i c i o n a l de el la, serían t o d o s e l los f ac to res q u e 
p r o v o c a r í a n la impos ib i l i dad de separac ión fami l ia r de qu ien más 
la ansia. 

Lo c i e r t o es, sin e m b a r g o , que p o d e m o s duda r de los dos supues
t o s que sustentan esta i n t e r p r e t a c i ó n . En p r i m e r lugar p o r q u e los 
p rob lemas e c o n ó m i c o s n o afectan en m a y o r med ida al j oven que 
a la j oven . A l c o n t r a r i o , el po rcen ta je de jóvenes con t raba jo , y 
p o r lo t a n t o en d ispos ic ión de ingresos a u t ó n o m o s , a pesar de esta 
evo luc ión del r o l t r a b a j o , es aún s u p e r i o r e n t r e los varones , l le
gando la d i ferenc ia e n t r e h o m b r e s y mu je res hasta a un 8 % e n t r e 
los más jóvenes , y a un 3 % e n t r e los mayores , categor ía en la que 
se daba la ace lerac ión s u p e r i o r de las mu je res en el es tab lec im ien to 
de un hogar i ndepend ien te . Y en segundo lugar, y e l lo es aún más 
i m p o r t a n t e , p o r q u e , ta l y c o m o hemos d e m o s t r a d o en capí tu los 
an te r i o res , no es real la ex is tenc ia de una vo lun tad inmed ia ta de 
abandono del hogar fami l iar , s ino que, al c o n t r a r i o , los jóvenes 
encuen t ran c i e r t a m e n t e adecuado la conv ivenc ia in t ra fami l iar bajo 
los novedosos c r i t e r i os de re lac ión que p e r m i t e n que una rec rea 
c ión vi tal a u t ó n o m a y personal izada venga acompañada p o r una 
es t ruc tu ra , la fami l iar , que la pos ib i l i ta y, en ese sen t ido , la sustenta , 
p o s p o n i e n d o su real vocac ión independ izadora a un f u t u r o más o 
menos le jano, p e r o en cua lqu ie r caso no i nmed ia to . 

Ello nos lleva a p lan tear una h ipótes is que , aunque todavía cons 
t r eñ i da al á m b i t o de la independ izac ión física, será p rog res i vamen te 
ex tend ida a o t r o s campos , y que , en la med ida que rat i f icada en 
el los, p o d r á adqu i r i r el ca rác te r genera l indispensable para p o d e r 
subrayar dec id idamen te cuál se cons t i t uye c o m o la línea de sepa
rac ión p o s t m o d e r n a e n t r e ambos subcon jun tos juveni les. 
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N u e s t r a h ipótes is v iene marcada p o r nuest ras cons ta tac iones an 
t e r i o r e s en este á m b i t o . Es dec i r , el deseo de los jóvenes r espec to 
de las opc iones an te las que se encuen t ra , y espec ia lmente las 
re fe ren tes al a b a n d o n o del hogar o su o p u e s t o de la conv ivenc ia 
en él , p a r t i c u l a r m e n t e de los va rones , no só lo n o se encuen t ra 
f r u s t r a d o , c o m o venía a señalarse en las an te r i o res h ipótes is , s ino 
que v iene a expresarse en la p r o p i a rea l idad, aquel la que nos habla 
de un e s t i r a m i e n t o genera l izado de las edades en que se da la 
separac ión del hogar fami l iar . 

N o vamos a e n t r a r de nuevo a desar ro l l a r una exp l i cac ión exhaus
t i va s o b r e esta vocac i ón o r i en tada hacia la conv ivenc ia paternof i l ia l 
de los jóvenes , ya que ya ha s ido c o n v e n i e n t e m e n t e expues ta en 
un a n t e r i o r capí tu lo . Po r el c o n t r a r i o , p a r t i m o s de ella para hacer 
n o t a r la i ncoherenc ia que f r e n t e a esta cons ta tac ión suponen 
algunas op in iones mani f iestas, y en ese sen t i do superf ic ia les, tales 
c o m o la au toasunc ión de la pr imacía de los p rob lemas e c o n ó m i c o s 
en el desa r ro l l o de esta c o n d u c t a (el n o abandono del hogar ) , p e r o , 
s o b r e t o d o , para hacer n o t a r la i ncoherenc ia de que aquel g r u p o 
que más est i ra la edad de separac ión del hogar t rad ic iona l sea sin 
e m b a r g o , a t ravés de sus dec larac iones manif iestas, el que p resen te 
más ind iv iduos re t i cen tes a hacer lo . 

Puesto que ya h e m o s v i s to que deseo y real idad no parecen i r 
r eñ idos , c o n c l u i r e m o s que estas mani festac iones, o , m e j o r , su 
i n c r e m e n t o r espec to del rea l izado p o r el g r u p o f e m e n i n o , deben 
r e s p o n d e r a c ier tas caracter ís t icas asociadas al m o d o par t i cu la r de 
a d o p c i ó n y c o m p r e n s i ó n de los e l emen tos p o s t m o d e r n o s en el 
g r u p o de jóvenes va rones , o al menos en pa r t e de e l los, f r e n t e a 
c ier tas tendenc ias d i fe ren tes r espec to de es tos m o d o s de c o m 
p rens ión e n t r e las mu je res . 

D i c h o de o t r o m o d o , las re t icenc ias ex is ten tes que imp iden la 
pos ib i l idad de una s u p e r i o r o p i n i ó n favorab le a la conv ivenc ia c o n 
los padres e n t r e los h o m b r e s consecuen te con su cons ta tada 
s u p e r i o r pospos i c ión en su independ izac ión física, son debidas a 
que la a d o p c i ó n y c o m p r e n s i ó n de los e l emen tos p o s t m o d e r n o s 
v ienen teñ idas en su caso p o r una igua lmente s u p e r i o r sumis ión 
hacia c i e r t os p a r á m e t r o s de deseabi l idad social , lo que vuelca en 
m a y o r g r a d o los es fuerzos de este g r u p o hacia el c u m p l i m i e n t o de 
c i e r t os estándares que son de f in idos es te reo t i padamen te c o m o 
esperados en este s u b c o n j u n t o . Más especí f icamente, y r espec to 
del t e m a que a h o r a t r a t a m o s , d i r e m o s que este co lec t i vo , el mas
cu l i no , parece carac te r izarse p o r un c i e r t o g rado de sumis ión a 
una ser ie de p a r á m e t r o s de deseabi l idad social e x t e n d i d o s in te r 
sub je t i vamen te a lo largo de porte de él, y que se c o n c r e t a n 
especí f icamente en el m i e d o a n o m o s t r a r una supues tamen te 
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esperada imagen de autosuf ic ienc ia a c o r d e c o n el e s t e r e o t i p o se
xual mascu l ino . 

O b v i a m e n t e , d a d o que nues t ra i n tenc ión es aden t ra rnos en las 
nuevas líneas de separac ión e n t r e h o m b r e s y mu je res jóvenes 
p rovocadas p o r la insta lac ión, en ese p u n t o d i ferenciada, de los 
m o d o s de v incu lac ión social p o s t m o d e r n o s , debemos de i r más allá 
de la m e r a cons ta tac ión puntua l de estas quiebras. 

Po r lo t a n t o , lo que d e b e m o s cons ide ra r c o m o rea lmen te re levan
t e n o es t a n t o que este t i p o de tendenc ia se exp rese en t é r m i n o s 
de una der i vac ión del c o m p o r t a m i e n t o hacia su compat ib i l i zac ión 
con una e x t e r n a m e n t e esperada imagen de autosuf ic ienc ia respec
t o de los padres, lo que tan só lo caracter iza d i r e c t a m e n t e a este 
á m b i t o , s ino que lo i m p o r t a n t e es más bien la p rop ia ex is tenc ia de 
una tendenc ia res iden te en este g r u p o , o al menos en pa r te de é l , 
aunque en t o d o caso s i r v iendo c o m o e l e m e n t o d i fe renc iador res
p e c t o del f e m e n i n o , hacia la c reac ión de una imagen, en cada 
á m b i t o la adecuada, que cump la c o n las supuestas expectat ivas que 
sean perc ib idas en cada m o m e n t o c o m o ex is tentes , al margen de 
si lo son rea lmen te o n o . En t o d o caso, bien es c i e r t o que, en un 
segundo m o m e n t o , p o d e m o s an t i c ipadamente a f i rmar que , la i nd i 
v idual idad y au tonomía , en tend ida en t é r m i n o s generales, se cons 
t i t u y e c o m o el d e n o m i n a d o r c o m ú n de esta c reac ión de imagen, 
de la respuesta en def in i t iva a tales expectat ivas. 

E l d e p o r t e c o m o d i f e r e n c i a d o r 

U n o de los pun tos d o n d e quedaba marcada de m o d o más pa ten te 
la separac ión de ro les para los subcon jun tos mascu l ino y f e m e n i n o 
en la soc iedad m o d e r n a ha s ido t r ad i c i ona lmen te el del d e p o r t e . 
El d e p o r t e en este sen t i do venía a s u p o n e r un p u n t o de a p o y o más 
de la o r i en tac i ón genera l , machis ta , que marcaba una ded icac ión 
genera l de la v ida de los h o m b r e s hacia los sec to res de ac t iv idad, 
el e je rc ic io , la c o m p e t i t i v i d a d , el gasto de energía o la mov i l i dad , 
al t i e m p o que marcaba para las mu je res una ded icac ión hacia la 
pasividad, la rec lus ión en el hogar o la i ncomun icac ión . 

La soc iedad p o s t m o d e r n a r o m p e en c i e r t o m o d o con esta d i c o t o 
mía, en t a n t o que desde el m o m e n t o en que se conf igura c o m o la 
soc iedad del o c i o y del t i e m p o l ib re , t r ae cons igo una un iversa l i 
zac ión de estos pa t rones de act iv idad. El t i e m p o l ib re pasa a ser 
en este p r o c e s o un t i e m p o de act iv idad más que de re la jac ión o 
descanso, y en ese p u n t o alcanza t amb ién al subco lec t i vo f e m e n i n o , 
que para le lamente ha i do r o m p i e n d o c o n esta separac ión de r o l . 
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Sin e m b a r g o , dos hechos l laman p r o f u n d a m e n t e la a tenc ión . En 
p r i m e r lugar, que si se da un c r e c i m i e n t o de la act iv idad d e p o r t i v a 
en el s u b c o n j u n t o f e m e n i n o , se da un i n c r e m e n t o para le lo , e 
inc luso s u p e r i o r en algunos aspectos, de la act iv idad d e p o r t i v a 
mascul ina. Esto es, el s u b c o n j u n t o mascu l ino sigue s iendo m a y o r i -
t a r i o en las práct icas depor t i vas , desde cua lqu ier p u n t o de v ista 
desde el que o b s e r v e m o s este f e n ó m e n o , t a n t o desde el p u n t o de 
v is ta de la p rác t i ca c o m o del espectácu lo . Po r e j emp lo , todav ía un 
58 % de las mu je res mani f iesta una ausencia casi t o t a l de práct ica 
depo r t i va , p o r tan só lo un 38 % de los jóvenes que asumen esta 
fal ta de d e p o r t e en su v ida, d i ferencias parecidas a las observadas 
a n t e r i o r m e n t e cuando nos re fe r íamos al g rado de asociabi l idad 
depo r t i va . 

As í pues, puede dec i rse que todav ía hoy el d e p o r t e es una act iv idad 
f u n d a m e n t a l m e n t e mascul ina, más aún si t e n e m o s en cuen ta el 
segundo de los hechos a los que antes hacíamos m e n c i ó n . Este 
cons is te que el i n c r e m e n t o de la par t i c ipac ión femen ina en el 
d e p o r t e no só lo n o es cons tan te s ino que llega a de tene rse hasta 
vo l ve rse la t endenc ia inc luso c o n t r a r i a en algunos aspectos , lo que 
p r o v o c a que para la ca tegor ía de edad más joven las d i ferencias 
e n t r e h o m b r e s y mu je res aún se ensanchen más, pues to que el 
i n c r e m e n t o en la par t i c ipac ión de el los se man t iene cons tan te , 
ace lerándose inc luso en algunos aspectos. 

As í , r e s p e c t o de la p rác t i ca d e p o r t i v a , e n t r e las más j óvenes un 
3 % m e n o s lo p rac t i ca r e s p e c t o a la ca tegor ía de edad i n t e r m e 
dia, ensanchándose la d i f e renc ia r e s p e c t o de la p rác t i ca mascu l ina 
de los 18 a los 21 p u n t o s . I gua lmen te , desde el p u n t o de v is ta 
de la asoc iab i l idad d e p o r t i v a puede obse rva rse un descenso de 
c i nco p u n t o s de la asoc iab i l idad d e p o r t i v a f e m e n i n a e n t r e la 
ca tegor ía de edad i n t e r m e d i a y la más j o v e n , s i endo en este caso 
inc luso dos p u n t o s i n f e r i o r a la e x i s t e n t e para las m a y o r e s . A q u í 
t a m b i é n , las d i fe renc ias e n t r e los subco lec t i vos mascu l i no y f e 
m e n i n o se ensanchan , pasando de los 15 hasta los 36 p u n t o s en 
el paso de la ca tegor ía i n t e r m e d i a a la más j o v e n , s i endo p o r 
t a n t o las d i fe renc ias en esta ú l t ima ca tegor ía s u p e r i o r e s a las 
ex i s ten tes e n t r e los i nd i v iduos de m a y o r edad , ya q u e e n t r e es tos 
e ran de 20 p u n t o s . 

D o s e l e m e n t o s aparecen c o m o causantes de esta c o n t r a d i c t o r i a 
evo luc ión de la par t i c ipac ión d e p o r t i v a femenina. Po r un lado, en 
lo que se re f ie re a la asociabi l idad, ya hemos v is to a n t e r i o r m e n t e 
que el subco lec t i vo f e m e n i n o t i e n d e a real izar la a t ravés de aquel los 
g rupos y asociaciones o r i e n t a d o s hacia la c o o p e r a c i ó n y so l idar i 
dad, s iendo éstos p o r t a n t o p re fe renc iados sob re las agrupac iones 
de t i p o d e p o r t i v o . 
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Po r o t r o lado debe señalarse al r espec to el papel de o t r o h e c h o 
al que ya h e m o s hecho c ie r ta re fe renc ia en un m o m e n t o a n t e r i o r . 
El d e p o r t e , p e r o espec ia lmente la prác t ica de c i e r t os d e p o r t e s de 
r iesgo, ta les c o m o puen t ing , esquí e x t r e m o , descenso de r íos, 
b ic ic leta de m o n t a ñ a o surf , v iene asoc iado en su i n c r e m e n t o a la 
amer ican izac ión de las práct icas cu l tu ra les que antes asoc iábamos 
f u n d a m e n t a l m e n t e al subco lec t i vo mascu l ino . Lo carac te r ís t i co de 
esta insta lac ión p r i o r i t a r i a de este t i p o de d e p o r t e s en el s u b c o n -
j u n t o mascu l ino v iene d e t e r m i n a d o p o r los va lores de espec tácu lo 
y e m o c i ó n , y en su instalación en este subcon jun to , más bien en 
pa r te de é l , i n te racc iona con la c reac ión de la imagen de ind iv idua
l idad y autosuf ic ienc ia . 

Así , puede dec i rse que d e p o r t e c o m o compe t i t i v i dad , espec tacu-
lar idad e imagen, separa aún a las subcu l tu ras mascul ina y femen ina . 
N o en balde d e p o r t e s f u n d a m e n t a l m e n t e no c o m p e t i t i v o s c o m o 
el ae rob ic o la na tac ión (en su práct ica cot id iana) t i enen una 
aceptac ión bás icamente femen ina . D e hecho puede cons ta ta rse 
t a m b i é n que la salud c o m o v a l o r pr inc ipa l p o r el que se real iza 
d e p o r t e f r e n t e al de la e m o c i ó n , agrupa hasta un 10 % más de 
mu je res , a lcanzando la d i fe renc ia los 16 p u n t o s e n t r e los más 
jóvenes . 

En vista de t o d o lo a n t e r i o r , só lo nos queda dar cuen ta g lobal de 
las tendenc ias que h e m o s ido señalando. C o n este o b j e t i v o , desa
r r o l l a m o s a c o n t i n u a c i ó n t r e s conc lus iones , que , en cua lqu ie r caso, 
deben e n t e n d e r s e entre lazadas: 

I . La p r i m e r a hace re fe renc ia a al g r u p o de afectac ión p r i o r i t a r i a 
de estas tendenc ias d i ferencia les e n t r e h o m b r e s y mu je res . A n t e 
t o d o , lo p r i m e r o que cabe destacar es que su instalación queda 
espec ia lmente marcada e n t r e los ind iv iduos s i tuados e n t r e los 
d iec iocho y ve in t i ún años, es to es, e n t r e los más jóvenes de e n t r e 
los es tud iados . Pe ro lo r ea lmen te in te resante cons is te en que las 
d i ferencias e n t r e ambos subcon jun tos , el mascu l ino y el f e m e n i n o , 
aparecen de m o d o p rog res i vo , obse rvándose una s u p e r i o r i nc iden
cia de estas tendenc ias d i ferencia les a med ida que avanzamos en 
la obse rvac ión hacia categorías más jóvenes. Esto es, p a r t i e n d o de 
un p r i m e r g r u p o de ind iv iduos , el s i tuado e n t r e los veint iséis y 
ve in t i nueve años en el cual h o m b r e s y mu je res se encuen t ran 
igualados en lo r e f e r e n t e a su v incu lac ión social p o s t m o d e r n a , 
m e n o r p o r o t r a pa r te en este g r u p o que en los p o s t e r i o r e s , así 
c o m o respec to de los aspectos de ésta que adop tan p r e f e r e n t e 
m e n t e , l l egaremos f i na lmen te a un ú l t i m o g r u p o en el que queda 
marcada de m o d o pa ten te la ex is tenc ia de d i ferencias al r espec to , 
pasando e n t r e t a n t o p o r un g r u p o de edad i n t e r m e d i o , el de los 
s i tuados e n t r e los ve in t i dós y ve in t i c i nco años, en el que comienzan 
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a apuntarse , más o m e n o s e v i d e n t e m e n t e depend iendo del indica
d o r que a d o p t e m o s , la ex is tenc ia de tales tendenc ias d i ferencia les. 
T o d o e l lo no hace s ino c o n f i r m a r que la d i fe renc iac ión de los 
subco lec t i vos mascu l ino y f e m e n i n o respec to de las tendenc ias que 
h e m o s i d o señalando a lo largo de este capí tu lo es p rec i samen te 
paralela a la p rogres iva insta lac ión e n t r e la j u v e n t u d de los m o d o s 
p o s t m o d e r n o s de v incu lac ión socia l , y en ese sen t ido , o r i e n t a d a 
p o r ella en sus caracter ís t icas. 

2. La segunda conc lus ión hace re fe renc ia al alcance de tales 
tendenc ias d i fe renc iadoras de ambos subco lec t i vos , h o m b r e s y 
mu je res . Lo p r i m e r o que d e b e m o s señalar al r espec to es que n o 
puede en n ingún caso a f i rmarse que tales tendenc ias a fec ten, y en 
ese sen t i do separen, a ambos g r u p o s de m o d o abso lu to . A l c o n 
t r a r i o , ta l y c o m o h e m o s v is to en capí tu los an te r i o res , una mayo r ía 
de ind iv iduos parece v incu larse soc ia lmen te a t ravés de los c r i t e 
r ios p o s t m o d e r n o s que en el los h e m o s señalado, es to es, a t ravés 
de una c o m p r e n s i ó n v i ta l p resent i s ta o de un ind iv idua l ismo carac
t e r i zado p o r la vocac i ón persona l i zadora del c o m p o r t a m i e n t o y 
del m o d o de v ida en genera l , que pe rm i t í a l igarse y v incu larse 
soc ia lmen te de m o d o para le lo , y e l lo afecta, desde un p u n t o de 
v is ta genera l , a ambos subcon jun tos , t a n t o a h o m b r e s c o m o a 
mu je res . C o n e l lo , lo que q u e r e m o s recalcar es que tales t e n d e n 
cias d i ferencia les r espec to de la c o m p r e n s i ó n de los m o d o s de 
v incu lac ión p o s t m o d e r n o s afectan a un g r u p o r e d u c i d o respec to 
del t o t a l , y que , só lo desde el m o m e n t o en que este g r u p o se 
encuen t ra s i tuado de m o d o pre fe renc ia l e n t r e el subco lec t i vo 
mascu l ino , s i rve para d i fe renc ia r a ambos subco lec t i vos en cuan to 
a la a d o p c i ó n de es tos m o d o s de v incu lac ión social . En def in i t iva, 
n o se t r a t a s ino de un p u n t o desde el cual c o m p r e n d e r en qué 
sen t ido g i ran las actuales d i ferencias de los subcon jun tos juveni les 
mascu l ino y f e m e n i n o . 

3. En cua lqu ie r caso, la conc lus ión pr inc ipa l se re f ie re lóg icamen
t e al c o n t e n i d o m i s m o de tales tendenc ias d i fe renc iadoras de los 
subco lec t i vos mascu l ino y f e m e n i n o . N o v a m o s a e x t e n d e r n o s de 
nuevo en t o d o s los e l e m e n t o s que las marcan , s ino que nos 
c o n f o r m a r e m o s c o n resumi r las , d e t e r m i n a n d o qué e l emen tos son 
los que bás icamente las c o n f o r m a n . 

Las di ferencias ex is ten tes e n t r e los subco lec t i vos mascu l ino y fe
m e n i n o p a r t e n , bás icamente , de l espacio ex i s ten te e n t r e un p r o 
y e c t o de ind iv idua l izac ión rea l , que impl ica una persona l izac ión del 
m o d o de c o m p o r t a r s e y v iv i r , p e r o que resu l ta compa t i b l e c o n una 
o r i e n t a c i ó n hacia la i n teg rac ión c o m u n i t a r i a (que resu l ta p r e p o n 
de ran te en t o d o caso en ambos g rupos ) , y un segundo p r o y e c t o , 
al que p o d e m o s l legar a cons ide ra r c o m o una d e f o r m a c i ó n del 



Los est/7os de Wda 2 I 

p r i m e r o , c e n t r a d o s o b r e la c reac ión de imagen de esa ind iv idual i 
dad (enqu is tado en el subco lec t i vo mascu l ino f undamen ta lmen te ) , 
lo cual acarrea a este g r u p o c ie r ta o r i en tac i ón hacia la búsqueda 
de homogene idades en aras del c u m p l i m i e n t o de supuestos c r i t e 
r ios de deseabi l idad social , imp l i cando en e l lo una c ier ta , aunque 
n o necesar iamente t o t a l , pé rd ida s imul tánea de au tonomía . 

A d e m á s , f r e n t e a la ind iv idual izac ión real , la apar iencia de ind iv i 
dual idad de este g r u p o bás icamente mascu l ino supone la apar ic ión 
de e l emen tos de c o m p e t e n c i a p o r el c u m p l i m i e n t o de los c r i t e r i os 
de pe r fecc ión , lo cual just i f ica la palpable sus t i tuc ión de la o r i en ta 
c ión hacia la c o o p e r a c i ó n del subco lec t i vo f e m e n i n o p o r su a n t ó -
n ima o r i en tac i ón hacia la c o n f r o n t a c i ó n que e n c o n t r a r e m o s , bajo 
el paraguas de este p r o y e c t o , en m a y o r med ida e n t r e los jóvenes. 

Resulta de par t icu lar in terés as imismo que estas tendencias hacia la 
creación de un aura de individual idad vayan unidas a la americaniza
c ión del est i lo de vida de este g rupo . N u e s t r o ind iv iduo au to l i be r to 
const i tuye igualmente el ind iv iduo amer icanizado. Amer ican izac ión y 
apariencia de individual idad resul tan así, entend idos con jun tamente , 
los pat rones que nos s i rven para dist inguir a los jóvenes y las jóvenes 
de nuestra sociedad, lo cual no qu iere decir , no obstante, que el 
g rupo femen ino no pueda par t ic ipar de esta asimilación de la cu l tu ra 
americana, s ino más bien que en este g rupo que hemos descr i to 
c o m o fundamenta lmente enclavado en t re el subco lec t ivo mascul ino, 
en el que se asientan los aspectos más o r ien tados hacia la fabr icación 
de imagen, esta imagen de au tonomía e individual idad t o m a la f o r m a 
de una americanización cu l tura l . 

En cua lqu ier caso, al margen de lo an te r i o r , la amer ican izac ión 
cu l tu ra l , p o r sí sola, aparece t a m b i é n c o m o u n o de los e lemen tos 
que marcan la d is t inc ión mascu l ino femen ina , en cuan to que está 
más asentada en el subco lec t i vo mascu l ino . 





TRIBUS Y NICHOS 

D e d i c a r e m o s es te a p a r t a d o al análisis de la j u v e n t u d españo la 
a t e n d i e n d o a c ó m o se au to i den t i f i can los j óvenes en d is t in tas 
« t r i b u s » o a g r u p a m i e n t o s socia les. Los resu l tados aquí e x p u e s t o s 
se han e x t r a í d o de una tab la de pos ib i l idades - u n aban ico de 16 
t i p o s de j ó v e n e s - en base a la cual se so l i c i taba de los e n t r e v i s 
t a d o s cuál de és tos se parecía más a lo que cada uno es o le gustaría 
ser. 

La g ran va r iab i l i dad de respues tas ob ten idas - y la escasa r e p r e -
sen ta t i v i dad m u e s t r a l de a lgunos g r u p o s - nos ha l l evado a u n i r 
d e t e r m i n a d o s g r u p o s según c r i t e r i o s de h o m o g e n e i d a d , l legando 
a c o n s t r u i r c i n c o t ipos de ta lante, que dan lugar a o t r o s t a n t o s 
es t i los a u t o d e f i n i d o s de j u v e n t u d : marg ina les , a r t i s tas , n o r m a l e s , 
d e p o r t i s t a s y act iv is tas socia les. Su p resenc ia socia l es m u y d i 
versa , desde el t i p o n o r m a l c o n el que se iden t i f i ca el 63,5 % de 
los j óvenes hasta el ac t i v is ta soc ia l c o n el q u e se iden t i f i ca t an 
s ó l o un 6,1 %. 

N o r m a l e s 

El t i p o social c o n el que se ident i f ica el m a y o r n ú m e r o de jóvenes 
españoles (63,5 %) es el que d e n o m i n a m o s c o n el n o m b r e de 
normales. Este t i p o social aglut ina a g rupos sociales c o n un c o m 
p o n e n t e c o m ú n cual es su « n o r m a l i d a d » y se def inen f u n d a m e n 
t a l m e n t e a sí m i s m o s c o m o s imples t raba jadores o es tud iantes : 
N o r m a l (27,4 % ) , t r a b a j a d o r (13,1 % ) , es tud ian te (21,9 %) y boy -
s c o u t ( I % ) . 

La m i tad de sus c o m p o n e n t e s es es tud ian te , y un 60 % ha t e r m i 
nado es tud ios de BUP. La c o m p o s i c i ó n p o r sexos es cercana al 
50 % aunque hay una l igera m a y o r presenc ia de mu je res (53 %) y 
de m e n o r e s de 24 años (52 % ) , aspec to que con f igura una edad 
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E s t i l o s d e v i d a a u t o d e f i n i d o s 

ESTILOS DE V I D A A U T O D E F I N I D O S 

N O R M A L = 63.5% 

ACTIVISTA = 6.1% 

J U V E N T U D LIBERTA MUSICO = 16.2% 

M A R G I N A L = 7.0% 

DEPORTISTA = 7.2% 

media de 23,7 años. El análisis de la clase social subjet iva indica que 
un 4 8 % se au tode f i ne c o m o pe r t enec ien te a la clase med ia n o r ica, 
y o t r o 4 8 % a la clase o b r e r a n o r m a l . 

Las caracter ís t icas de los c o m p o r t a m i e n t o s co t i d ianos y del es t i lo 
de v ida que desar ro l lan los jóvenes que se ident i f ican a sí m i smos 
c o m o no rma les co inc iden f u n d a m e n t a l m e n t e c o n las del es t i lo de 
v ida que d e n o m i n a m o s « l i b e r t o » y que desc r i b i r emos en deta l le 
más adelante. Po r este m o t i v o pasamos p o r a l to su desc r ipc ión 
p o r m e n o r i z a d a . 

A r t i s t a s 

Los pe r tenec ien tes al segundo t i p o social quedan def in idos c o n el 
n o m b r e de artistas, d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a los subgrupos 
inc lu idos en el m i s m o : mús ico /a r t i s ta (6,4 % ) , v ia je ro (8,7 %) e h i jo 
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de papá ( I % ) . Este t i p o social rep resen ta a un 16,2 % de la 
j u v e n t u d . 

El es tud io de sus rasgos soc iodemográ f i cos desvela que un 43 % 
está rea l izando es tud ios en la actual idad (es el t i p o social c o n 
menos estud iantes) , m ien t ras que u n o de cada t res t rabaja y un 
15 % está en pa ro . Des taca as im ismo el a l to po rcen ta je de pe rso 
nas c o n es tud ios supe r i o res (19 %) y la c o m p o s i c i ó n , cercana al 
50 %, en cuan to a su d iv is ión p o r sexos y g rupos de edad; aunque 
el 53 % t i ene más de 2 4 años. Respec to a la clase social subjet iva, 
un 56 % pe r tenece a la clase med ia n o r ica, y el 39 % a la o b r e r a , 
d i s t r i buc ión m u y s imi lar al marginal. 

U n 37 % de los que se auto ident i f ican con este g rupo considera que 
debe gran par te de lo logrado a su famil ia y a amigos, mient ras que 
só lo el 23 % se ar roga la responsabi l idad de su éx i to . En cuanto al 
á m b i t o social de referencia, el c e n t r o de la ciudad es su lugar 
p re fe r i do para viv ir . Este t i p o social mues t ra una m e n o r preferencia 
hacia lo estandar izado, ob je t i vo y predecib le, según se desprende de 
que un 55 % de ellos mues t ra su preferencia p o r un t raba jo de 
no rmas f lexibles, y un 4 8 % elige la f o rmac ión a u t ó n o m a f ren te a una 
tute lada. La lectura de o t r o s indicadores no hace sino con f i rmarnos 
lo expresado an te r i o rmen te . 

Los que se a r rogan este est i lo son los que en m a y o r med ida 
p re f i e ren pa r t i dos po l í t i cos de grandes ideologías (29 % ) . Pese a la 
gran impo r tanc ia conced ida a este t i p o de pa r t i dos , el 62 % mues
t r a su a c u e r d o c o n la idea de que «más que elegir una ideología o 
p a r t i d o po l í t i co a mí m e gusta escoger de te rm inadas cosas de cada 
p a r t i d o » a la vez que ún i camen te el 45 % pre f ie re una re l ig ión 
g rande , s iendo el t i p o social que más se decanta hacia una re l ig ión 
pequeña. La práct ica re l ig iosa es re la t i vamente m o d e r a d a en c o m 
parac ión con el r es to de t i pos sociales (un 4 7 % se declara re l ig ioso 
n o p rac t i can te , y un 33 % re l ig ioso p rac t i can te ) . 

U n 58 % t i ene c la ro lo «que está b ien y lo que está mal que haga», 
s iendo uno de los t i pos sociales que mues t ra m a y o r c lar idad 
respec to al b ien y el mal y, al igual que los activistas sociales, 
rechaza la idea de que «ex is tan pocas cosas que s iempre estarán 
bien y o t ras que s i e m p r e estarán mal , y que éstas n o cambien con 
el paso del t i e m p o » . U n 76 % de los pe r tenec ien tes a este t i p o 
social cons idera que el día de mañana será más r i c o y v iv i rá m e j o r 
que ahora , a d o p t a n d o una pos ic ión «op t im i s ta m o d e r a d a » f r e n t e 
al f u t u r o respec to al r e s t o de t i pos sociales. 

En cuan to a su lugar de res idencia, éste es u n o de los t i pos sociales 
que en m e n o r med ida v ive con sus padres ya que uno de cada 
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c u a t r o v ive de m o d o independ ien te . D e éstos la mayo r ía v ive c o n 
amigos, so los , o c o n su pareja. Respecto a los que v iven en el hogar 
fami l ia r el deseo de n o cambiar de res idencia es re la t i vamente bajo: 
ún i camen te el 8 % rechaza v i v i r f ue ra del hogar de sus padres. Pese 
a ser los que antes se acuestan, los que menos están de marcha 
con t i nua d u r a n t e t o d o el f in de semana, y u n o de los t i pos sociales 
que m e n o s acuden a fiestas de los pueb los , los artistas se s i túan a 
un nivel i n t e r m e d i o - a l t o en cuan to a posorse con el alcohol ( tan só lo 
un 32 % nunca lo hace), c o n s u m o de hachís, coca, speed y éxtasis. 

El desacue rdo c o n la idea « u n o de los grandes d e s c u b r i m i e n t o s de 
nues t ra soc iedad m o d e r n a es el haber a p r e n d i d o a d is f ru ta r y 
haber p e r d i d o el m i e d o al s e x o » es u n o de los más a l tos , aunque 
el análisis de la f recuenc ia c o n que hacen el a m o r los s i túa en un 
nivel i n t e r m e d i o respec to al r e s t o de t i pos sociales (nivel i n t e r m e 
d io que pod r ía cons idera rse c o m o a l to si cons ide ramos que es u n o 
de los t i pos sociales con m e n o s re lac iones de pare ja) . D e estas 
a f i rmac iones se desp rende la ex is tenc ia de una concepc ión c o n t r a 
d i c t o r i a e n t r e las ac t i tudes de este t i p o social - m á s bien p ruden tes 
y s i empre d e n t r o de la m o r a l t r a d i c i o n a l - y unos c o m p o r t a m i e n t o s 
carac ter izados p o r una f recuenc ia media-a l ta de hacer el a m o r (sin 
t e n e r pare ja) , y c o n s u m o s de a l coho l , hachís, coca , speed, etc. , 
supe r io res al p r o m e d i o de la j uven tud española. 

La p r e o c u p a c i ó n empresar ia l del c u e r p o c o m o un capital a cu idar 
adqu ie re un papel f undamen ta l , ta l y c o m o se desp rende del a l to 
nivel de a c u e r d o (71 %) con la idea «el c u e r p o es c o m o un capi ta l , 
hay que saber cu ida r lo , e x p l o t a r l o y en r i quece r l o» . Este e levado 
nivel de a c u e r d o se cons ta ta t amb ién en una prác t ica d e p o r t i v a 
mode rada , p rác t i ca d e p o r t i v a que no está re lac ionada c o n el d is
f r u t e y la e m o c i ó n e x p e r i m e n t a d a p o r el d e p o r t e (ún i camen te el 
49 % está de a c u e r d o con «hay qu ien pract ica el d e p o r t e p o r q u e 
ayuda a la "sa lud m e n t a l " , p e r o y o p r e f i e r o hacer lo p o r q u e c o n él 
se d is f ru ta y es e m o c i o n a n t e » ; nivel de acue rdo que en la to ta l i dad 
de la j u v e n t u d llega al 61 % ) . 

D e p o r t i s t a s 

Los que se au tode f i nen c o m o par te de este t i p o social , que agrupa 
el 7,2 % de la j u v e n t u d española, han s ido def in idos c o m o deportis
tas d e b i d o a la e lecc ión unán ime de este a t r i b u t o a la h o r a de e legi r 
el es t i lo de v ida que se parece más a lo que cada uno es o le gustaría 
ser. En c u a n t o a su carac ter izac ión a tend iendo a su ac t iv idad, nivel 
de es tud ios y clase social , la m a y o r d i ferenc ia respec to al r es to de 
t i pos sociales es el e levado n ú m e r o de el los que t raba ja ( uno de 
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cada t r es ) , así c o m o la al ta presenc ia de jóvenes que han d i r ig ido 
sus es tud ios hacia la F o r m a c i ó n Pro fes iona l . 

Respec to a la clase social subjet iva, un 41 % se autoclasi f ica en la 
clase med ia y un 55 % en la o b r e r a . C o m o se ha p o d i d o c o m p r o b a r 
p o r lo e x p u e s t o hasta el m o m e n t o , n ingún o t r o t i p o social m u e s t r a 
una ident i f i cac ión tan elevada c o n el es t r a to social O b r e r o . Para 
f inal izar, en su d i s t r i buc i ón p o r sexos es un g r u p o f undamen ta l 
m e n t e mascu l ino (69 % de h o m b r e s ) , y con una m a y o r presenc ia 
de m e n o r e s de 24 años (61 % ) , aspec to que lo con f igu ra c o m o el 
t i p o social más j o v e n , c o n una edad med ia de 22,8 años. T ras la 
lec tu ra de los s iguientes apar tados p o d r e m o s t e n e r una v is ión más 
c lara de las caracter ís t icas de es te t i p o social . 

La presenc ia de rasgos amer i canos en la j uven tud española c o m i e n 
za cues t i onando hasta qué p u n t o los jóvenes españoles han in te 
r i o r i z a d o el ensa lzamien to de la c o m p e t i t i v i d a d , u n o de los e le
m e n t o s carac te r ís t i cos de la soc iedad amer icana: los Deportistas 
son los que en m a y o r med ida r e c o n o c e n que deben gran pa r t e de 
lo que t i e n e n a sus fami l iares y amigos (52 % ) , y u n o de los t i pos 
sociales que m e n o s a t r i buyen la p o b r e z a a causas indiv iduales. N o 
obs tan te , c u a n d o se indaga s o b r e si p re f ie ren «v iv i r s i empre en el 
m i s m o pueb lo y c iudad l legando a la c u m b r e » , o «viajar a o t r o s 
s i t ios, c o n o c e r o t ras cu l tu ras , aunque u n o n o t r i u n f e t a n t o soc ia l -
m e n t e » , u n o de cada t r e s se incl ina p o r el loca l ismo más b ien que 
p o r la mov i l i dad geográf ica y cu l t u ra l , s iendo u n o de los g r u p o s 
que más i m p o r t a n c i a dan a esta o p c i ó n . 

El análisis de sus háb i tos de c o n s u m o desvela que su lugar p r e f e r i d o 
para c o m p r a r son los Grandes C e n t r o s Comerc i a l es , y que su 
dec is ión de c o m p r a v iene inf luenciada p o r la cal idad de los p r o 
duc tos más que p o r la can t idad . D e hecho , de t o d o s los t i pos 
sociales se lecc ionados éste es el que más i m p o r t a n c i a c o n c e d e a 
la cal idad; i m p o r t a n c i a que se mani f ies ta t a m b i é n en el va lo r c o n 
c e d i d o a la ma rca de los p r o d u c t o s ( tan só lo un 24 % n o la 
cons ide ra ) . En c u a n t o a sus pre ferenc ias a l iment ic ias, y pese a que 
acuden c o n una f recuenc ia i n t e r m e d i a a res taurantes de c o m i d a 
rápida, son los más «amer ican izados» si cons ide ramos su gus to p o r 
real izar mezclas de unas comidas con o t ras , echar salsas, e tc . 

T ras la l ec tu ra de o t r o s ind icadores parece desp rende rse que su 
v ida co t id iana g i ra f u n d a m e n t a l m e n t e a l r e d e d o r del hogar , c o m o 
se mani f iesta p o r el e levado g r a d o de «caser i smo» y su al ta f r e 
cuencia de l ec tu ra de best-se l lers . En cuan to a su p re fe renc ia p o r 
las películas amer icanas o eu ropeas el igen f u n d a m e n t a l m e n t e las 
p r imeras (40 %) o ambas: tan só lo un 10 % mani f iesta su p r e f e r e n 
cia p o r el c ine e u r o p e o . 
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El nivel de «es tandar izac ión» de los deportistas se s i túa a un nivel 
i n t e r m e d i o r espec to al r e s t o de t i pos sociales, c o m o se desp rende 
t ras anal izar su l igera inc l inac ión p o r un t r aba jo de n o r m a s f lex ib les 
y una baja va lo rac ión de la f o r m a c i ó n a u t ó n o m a . Así , r espec to a la 
p re fe renc ia p o r c e n t r o s educa t i vos que t r ansm i tan c o n o c i m i e n t o s 
globales o específ icos, es el t i p o social que en m a y o r med ida elige 
los p r i m e r o s . El análisis del lugar e leg ido en una semana de vaca
c iones pagadas vue lve a mani fes tar un gus to p o r lo amer i cano , 
pues to que este es el t i p o social que en m a y o r med ida elegiría Las 
Vegas. D e n t r o de este m a r c o , destaca el gus to de los deportistas 
p o r la i n fo rmá t i ca y la te lemát i ca : s iendo los que más enfat izan su 
gus to hacia estos temas 

La c reenc ia en grandes ideales, c o m o ya se ha exp l i cado a n t e r i o r 
m e n t e , puede ut i l izarse c o m o un i nd i cador de in tegrac ión social , 
m o s t r a n d o hasta qué p u n t o el j o ven se s iente m i e m b r o de una 
co lec t i v idad o si p o r el c o n t r a r i o cons ide ra ún i camen te su ind iv i 
dual idad. C o m e n z a n d o p o r la p re fe renc ia e n t r e pa r t i dos po l í t i cos 
de grandes ideologías o de temas c o n c r e t o s , los Deportistas son los 
que en m a y o r med ida el igen la segunda o p c i ó n . 

Si p re f ie ren los pa r t i dos pequeños , en el caso de la re l ig ión el 
p r o c e s o se inv ie r te pues to que casi la m i tad mani f iesta su p re fe 
renc ia p o r una re l ig ión g rande , pese a cons ide ra r - m u y p o r enc ima 
que el r es to de g r u p o s soc ia l es - que todas las re l ig iones t i enen 
algo de ve rdad (78 % ) . Así , y pese a que es el t i p o social que 
m u e s t r a más a c u e r d o c o n la idea «hacer algo re l ig ioso en las 
f iestas» (el 61 %) ún i camen te un 19 % lo hace. Eso m i s m o o c u r r e 
c o n «amar a D i o s y t e n e r una re l ig ión» : el 75 % m u e s t r a su 
a c u e r d o c o n esta idea, aunque un 49 % n o lo pract ica. 

T a n só lo la m i t ad de los pe r tenec ien tes a este t i p o social t i ene 
c la ro lo que está b ien y lo que está mal , s iendo uno de los g r u p o s 
- j u n t o c o n el de los activistas sociales- que más relat iv iza la idea del 
b ien y del mal . El análisis de una ser ie de acciones más conc re tas 
p e r m i t e per f i la r las concepc iones de este g r u p o social hacia el b ien 
y el mal . Respec to a o t r o s t i p o s sociales, los Def>ort/sías p re f i e ren 
la discipl ina y a u t o r i d a d más que el r espe to a los de rechos y 
l iber tades de cada u n o , s iendo t a m b i é n el t i p o social que m e n o s 
rechaza la pena de m u e r t e ( tan só lo el 57 % se m u e s t r a opues ta 
a el la). N o obs tan te , j u n t o c o n los activistas sociales, de nuevo son 
los que mues t ran una m a y o r o p o s i c i ó n al rac ismo, p r e o c u p á n d o s e 
p o r buscar so luc iones antes de r e c u r r i r a la v io lenc ia . 

Es p rec iso subrayar la g ran i m p o r t a n c i a del e n t o r n o fami l ia r en los 
jóvenes Deportistas, i m p o r t a n c i a que se mani f iesta en que un 4 6 % 
c r e e que se v ive m e j o r en a r m o n í a fami l iar que fue ra de la fami l ia 
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(n ingún o t r o t i p o social alcanza una pun tuac ión tan elevada), y en 
un e levado g rado de a c u e r d o c o n que hay que o b e d e c e r a los 
padres, aunque en la actual idad el m u n d o está e x p e r i m e n t a n d o 
grandes cambios y quizás el los n o puedan aconsejar les b ien. 

U n o de cada t r e s deportistas t rabaja , y un 4 7 % con t i núa es tud ian
d o . En cuan to a su nivel de es tud ios t e r m i n a d o s destaca una 
presenc ia elevada - e n c o m p a r a c i ó n con o t r o s t i pos soc ia les - de 
jóvenes que han t e r m i n a d o FP. A s i m i s m o , el nivel de sat isfacción 
con sus es tud ios es m u y e levado, pues to que el 74 % confía en que 
le serv i rán para m u c h o en el f u t u r o (n ingún o t r o g r u p o social 
m u e s t r a una concepc ión tan favorab le hacia la ut i l idad de sus 
es tud ios) . En t re « t r aba ja r - aho r ra r y sub i r» o « t raba jar y d i s f ru ta r» , 
algo más de la m i tad (55 %) se incl ina p o r la segunda o p c i ó n , s iendo 
el t i p o social que m u e s t r a m a y o r p re fe renc ia hacia ésta. U n p re -
sen t i smo , en e fec to , que n o les imp ide c r e e r que (80 %) en el 
f u t u r o v iv i rán m e j o r que ahora , s iendo el t i p o social que se en f ren ta 
al f u t u r o con más o p t i m i s m o . En cuan to a su lugar de res idencia 
un 90 % vive con sus padres, aspec to sin duda cond i c i onado p o r 
la reduc ida edad de este t i p o social ( r e c o r d e m o s que la edad media 
se si túa en los 22,8 años) . Este c o n d i c i o n a m i e n t o de la edad vuelve 
a mani festarse a la h o r a de exp resa r su bajo deseo de emanc ipa
c i ón , razonado f u n d a m e n t a l m e n t e p o r la fal ta de d i n e r o . 

U n aspecto destacable del es t i lo de v ida de los depor t i s tas es el 
de la escasa i m p o r t a n c i a a t r i b u i d o p o r el los a «la noche» . Son, en 
e fec to , el g r u p o en el que menos se acepta que «para d is f ru ta r de 
la v ida la m e j o r pa r te es la noche» , el g r u p o cuyos m i e m b r o s vuelve 
más t e m p r a n a m e n t e a casa y el que menos asiste a salas de f iestas. 
T o d o e l lo favorece que este t i p o social sea el más ac t ivo los 
d o m i n g o s p o r la mañana; a p r o v e c h a n d o este día para la práct ica 
depo r t i va . 

La escasa v ida n o c t u r n a de este t i p o social t i ene c o m o consecuen
cia un bajo c o n s u m o de hachís, coca , speed y éxtasis. Sin embargo , 
r espec to al abuso del a l coho l los deportistas se si túan a un nivel 
i n t e r m e d i o . Estos háb i tos de cu idado del c u e r p o no están en 
c o n t r a d i c c i ó n c o n la búsqueda de sat isfacción c o r p o r a l , c o m o se 
ref le ja en su e levado a c u e r d o c o n « lo que t e p ide el c u e r p o es 
v e r d a d , no lo t ra i c iones nunca» (43 % ) , y c o n que « u n o de los 
grandes descub r im ien tos de nues t ra soc iedad m o d e r n a es el haber 
a p r e n d i d o a d is f ru ta r y haber p e r d i d o el m i e d o al sexo» (70 % ) . 
N o obs tan te , y pese a esta c o n c e p c i ó n , son los que menos hacen 
el a m o r (un 32 % nunca lo hace). 

El c u e r p o c o m o va lo r en sí m i s m o adop ta una gran impo r tanc ia en 
estos jóvenes p r e o c u p a d o s p o r el d e p o r t e y la v ida sana, c o m o 
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queda de man i f ies to al obse rva r su alta prác t ica depo r t i va , la 
asoc iac ión del g imnas io con el cu idado de la salud, y la c o n c e p c i ó n 
de la p rác t i ca d e p o r t i v a c o m o algo d i v e r t i d o y e m o c i o n a n t e (67 % ) . 
N o c reen que el c u e r p o sea un capital para cu idar y exp l o ta r , s ino 
para m i m a r l o y d i s f ru ta r l o . 

Son personas en las que prevalece el d is f ru te del c u e r p o en f o r m a 
de e m o c i ó n depo r t i va , s imu l táneamente con una ha rmon ía fami l iar , 
un desp reocupac ión present is ta para con el f u t u r o , una aparen te 
s impl i f icac ión rel ig iosa e ideo lóg ica y un c o m p o r t a m i e n t o de regu 
lar idad m o n o t ó n i c a en el r e p a r t o co t i d i ano del día y de la noche . 

A c t i v i s t a s s o c i a l e s 

El c u a r t o de los est i los de v ida está rep resen tado p o r só lo un 6,1 % 
de la j u v e n t u d española. Bajo el n o m b r e de activistas sociales se 
agrupan t o d o s aquel los que se au to iden t i f i can , en t é r m i n o s de 
real idad o de asp i rac ión persona l , c o m o po l í t i co , s indical ista, m i e m 
b r o de O N G , c o m p r o m e t i d o socia lmente. . . 

El análisis de sus caracter ís t icas soc iodemográf ícas desvela que es 
el es t i lo social c o n más jóvenes ocupados (un 38 % ) , y el que t i ene 
el m a y o r n ú m e r o de personas con es tud ios super io res . El análisis 
del o r i gen social p e r m i t e c o m p r o b a r que casi un 60 % pe r tenece 
a la clase med ia , y un 5 % a la clase alta. Su c o m p o s i c i ó n p o r sexos 
está m u y cercana al 50 %, m ien t ras que el análisis de la edad 
desvela que un 58 % t i ene más 24 años, s iendo así el t i p o social 
de m a y o r edad, c o n una med ia de 24,3 años,. La inf luencia de su 
re lat iva elevada edad se aprec ia en que es el co lec t i vo c o n m a y o r 
n ú m e r o de re lac iones de pareja super io res a los 5 años (20 % ) . 

Los Ac t i v is tas t i e n d e n a au tode f in i rse a sí m i smos c o m o los ún icos 
responsables de su «s i tuac ión social actual» y en sus e lecc iones de 
c o m p r a cons ide ran t a n t o la cal idad c o m o la cant idad de los p r o 
duc tos . As í , más de la m i tad nunca t i ene en cuenta la marca de los 
p r o d u c t o s (n ingún t i p o social alcanza un va lo r tan e levado) . En 
cuan to a su c o n s u m o a l imen t i c io destacan p o r ser los que m e n o s 
acuden a res tauran tes de c o m i d a rápida, y los que m e n o s suelen 
real izar mezclas de comidas , hacer salsas, ut i l izar k e t c h u p , e tc . Son, 
p o r o t r o lado, los que más rechazan la es tandar izac ión, c o m o se 
d e m u e s t r a p o r la p re fe renc ia hacia un t raba jo con n o r m a s f lex ib les, 
el gus to p o r una f o r m a c i ó n a u t ó n o m a , y el gus to p o r c e n t r o s 
educat ivos que t r ansm i tan c o n o c i m i e n t o s i n t e r m e d i o s , a m e d i o 
camino e n t r e los c o n o c i m i e n t o s globales y los específ icos. En esta 
misma línea, son los que más se incl inan a viajar p o r su cuenta . 
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Para finalizar, c o n f o r m a n el es t i lo que mani f iesta m e n o s gus to p o r 
la i n fo rmá t i ca y la te lemát i ca . 

Los act iv istas se mani f iestan c l a ramen te p o r la p re fe renc ia hacia 
pa r t i dos po l í t i cos más que p o r e leg i r de te rm inadas ideas de cada 
p a r t i d o , en pe r fec ta lógica con el a t r i b u t o que les def ine. Apenas 
ex is te d i fe renc ia e n t r e e l los y los jóvenes en genera l r e s p e c t o a la 
p re fe renc ia p o r pa r t i dos po l í t i cos de grandes ideales o de i d e o l o 
gías conc re tas . En c u a n t o al s e n t i m i e n t o re l ig ioso, sus ideas son 
c o n t u n d e n t e s , pues to que son los que más c reen que t odas las 
re l ig iones son falsas, y los que p resen tan un m e n o r g r a d o de 
práct ica re l ig iosa. 

Por o t r o lado, se carac ter izan t a m b i é n p o r v e r la v ida c o n un gran 
o p t i m i s m o rechazando la tesis de que ya no ex is te nada para 
s iempre , a la vez que mues t ran un e levado desacuerdo c o n la idea 
que el m u n d o es c o m o es y que p r e t e n d e r camb ia r l o sea una 
t o n t e r í a . Estas ideas quedan ref lejadas en un e levado índice de 
par t i c ipac ión en mani fes tac iones, s iendo los que más par t i c ipan en 
mani festac iones t a n t o legales c o m o ilegales. 

Los act iv is tas son u n o de los g r u p o s sociales que m e j o r re f le ja 
la fa l ta de un m a r c o c u l t u r a l q u e tenga la su f i c ien te l eg i t im idad 
para es tab lece r pautas un iversa les capaces de d i f e renc ia r e n t r e 
lo q u e está b ien y lo que está ma l . El 4 9 % n o t i e n e una idea c lara 
s o b r e lo q u e está b ien o ma l , y el 4 0 % se m u e s t r a d u d o s o c o n 
la tes is de q u e «algo es m o r a l c u a n d o después de h a c e r l o t e 
s ientes b ien» . En esta l ínea, un 35 % n o c r e e q u e ex is tan cosas 
que s i e m p r e es ta rá b ien el hacer las y q u e éstas n o c a m b i e n c o n 
el paso de l t i e m p o , m a g n i t u d q u e n o es alcanzada p o r n ingún 
o t r o g r u p o . 

C o n f o r m a n , al parecer , el est i lo más ident i f i cado con los va lo res 
d e m o c r á t i c o s . C o m o se desp rende del hecho que sean los que 
t i enden a respe ta r c o n mas in tegr idad la o p i n i ó n de la m i n o r í a en 
un debate , son los que más so luc iones buscan antes de r e c u r r i r a 
la v io lenc ia , los que m u e s t r a n más rechazo al rac ismo y a la pena 
de m u e r t e y los que dan más i m p o r t a n c i a al r e s p e t o a los de rechos 
y l iber tades de cada u n o f r e n t e a las exigencias de disc ip l ina o 
a u t o r i d a d . 

Son, as im ismo, los p r o m o t o r e s de este est i lo act iv is ta social los 
más a u t ó n o m o s f r e n t e a la famil ia. La o p i n i ó n mayo r i t a r i a de este 
g r u p o es que una pe rsona debe ser más fiel a sí m i s m o que a su 
fami l ia, y tan só lo un 10 % c ree que es i m p o r t a n t e o b e d e c e r a los 
padres , en línea c o n su persuas ión de que «si nadie, m e n o s aún 
nues t ros padres y mayo res saben hacia d ó n d e va el m u n d o , n o hay 
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p o r qué obedecer les y hacer les caso». U n 41 % de los act ivistas 
v ive fue ra del hogar de sus padres (p r inc ipa lmen te en pareja y c o n 
amigos) , y los que n o se han emanc ipado todav ía mani f iestan un 
e levado deseo de hacer lo . Según mani f iestan, son los p rob lemas 
e c o n ó m i c o s los que les imp iden abandonar el hogar fami l iar . 

El cu idado de la natura leza es excepc iona lmen te i m p o r t a n t e para 
este t i p o social , en el que un 35 % t o m a en su v ida d iar ia todas las 
medidas a su alcance para cu idar el e n t o r n o , a la vez que un 64 % 
r e c o n o c e que «una de las mayo res emoc iones de mi v ida la he 
t e n i d o c o n t e m p l a n d o la grandeza y la bel leza de la natura leza (el 
mar , de la m o n t a ñ a , de una to rmen ta . . . )» . N i n g ú n o t r o t i p o social 
alcanza pun tuac iones tan altas en estos aspectos. 

Los act iv istas par t i c ipan in tensamente en la v ida social . U n 56 % 
cons idera que t i ene grandes amigos, c i f ra n o alcanzada p o r n ingún 
o t r o g r u p o . A s i m i s m o , n ingún o t r o t i p o social t i ene t an tos amigos 
«del b a r r i o » c o m o el los. El m u n d o de la música, de i m p o r t a n c i a 
p r ima r i a en la genera l idad de los jóvenes, encuen t ra un eco m e n o r 
e n t r e es tos act iv istas, los cuales la desprec iar ían si hub ie ra que 
elegir e n t r e ésta y o t ras cosas c o m o la pol í t ica, la re l ig ión , el a r t e 
o la c iencia. 

La n o c h e , para es tos p ro tagon i s tas de la v ida socia l co t i d i ana , n o 
es cons ide rada c o m o el c e n t r o del p lacer para es te t i p o soc ia l , 
cuyos p r o m o t o r e s son d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t o s a la idea de que 
«para d i s f r u t a r de la v ida lo m e j o r es la n o c h e » . El ba jo c o n s u m o 
de a l c o h o l , u n i d o al h o r a r i o de l legada a casa d u r a n t e los f ines 
de semana y la baja asistencia a salas de f iesta n o hacen s ino 
r o b u s t e c e r el per f i l genera l de este es t i lo de v ida. P o r o t r o lado, 
n o c r e e n q u e sea v e r d a d q u e lo que t e p ide el c u e r p o es v e r d a d , 
ni que « u n o de los g randes d e s c u b r i m i e n t o s de nu es t r a soc iedad 
m o d e r n a es el h a b e r a p r e n d i d o a d i s f r u t a r y habe r p e r d i d o el 
m i e d o al s e x o » . A u n así, c o n s t i t u y e n u n o de los es t i los que más 
hace el a m o r , d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e al gran n ú m e r o de pa
rejas estab les y al e levado n ivel de e m a n c i p a m i e n t o del hoga r 
fami l ia r . 

Los act iv istas n o se d is t inguen p o r su cu l t o al c u e r p o f ís ico, apenas 
real izan d e p o r t e , y c reen - m u c h o más que o t r o s t i pos soc ia les -
que las personas que acuden al g imnasio lo hacen f u n d a m e n t a l m e n 
t e para cu idar su imagen. C o h e r e n t e s con estas op in iones , son los 
que m u e s t r a n un m a y o r desacuerdo con que «el c u e r p o es c o m o 
un capi ta l , hay que saber cu ida r lo , e x p l o t a r l o y e n r i q u e c e r l o » . 
Des tacan, sin e m b a r g o , p o r sus elevados niveles de rechazo a la 
c o m p r a v e n t a de ó rganos humanos , la man ipu lac ión y po tenc iac ión 
del c e r e b r o de las personas, y a la e lecc ión del sexo , pe lo , etc. , de 
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sus hi jos. N i n g ú n g r u p o social m u e s t r a una opos i c i ón tan desfavo
rable ante estas acc iones. 

N i n g ú n o t r o g r u p o social m u e s t r a unos niveles de pe r tenenc ia y 
de c o m p r o m i s o tan e levados c o m o éste en su pe r tenenc ia a 
asociac iones y c lubes, pe r tenenc ia que se ve ref le jada en la ex is 
tenc ia de c o m p r o m i s o s con las mismas. N o obs tan te , e l lo n o 
imp ide que mani f ies ten una c o n c e p c i ó n cr í t ica hacia ellas, pues to 
que un 22 % c ree que hay m u c h o c u e n t o en algunas asoc iac iones, 
c i f ra t a m p o c o alcanzada p o r n ingún o t r o t i p o social . F ina lmente , 
un 75 % rechaza el se rv ic io m i l i t a r y un 35 % se mani f iesta en 
c o n t r a de que los jóvenes real icen algún t i p o de ayuda socia l , ci fras 
m u c h o más elevadas que las expresadas p o r el r e s t o de est i los 
juveni les. 

M a r g í n a l e s 

El es t i lo social marginal estaría f o r m a d o p o r un 7 % de la j u v e n t u d 
española. Bajo este n o m b r e se recogen t o d o s aquel los que se 
ident i f ican a sí m i smos c o m o : baka ladero (1,8 % ) , g r u n g e / m o d 
( I % ) , ocupa (2 % ) , cabeza rapada/punk i (0,3 %) y heavy (1,8 % ) . 

Es un c o n j u n t o f o r m a d o f u n d a m e n t a l m e n t e p o r es tud iantes y j ó 
venes en p a r o (51 % y 17 % respec t i vamen te ) , con niveles de 
es tud ios de EGB y BUP, p r e d o m i n i o de h o m b r e s (67 % ) , jóvenes 
m e n o r e s de 24 años y que destaca p o r q u e más de la m i tad de sus 
m i e m b r o s pe r t enece a famil ias de clase med ia (55 % ) . 

U n 31 % de los jóvenes pe r tenec ien tes a este t i p o social cons ide ra 
que no debe nada a nadie, s iendo el po rcen ta je más a l to de t o d o s 
los est i los juveni les , y ún i camen te el 23 % r e c o n o c e la ayuda de la 
fami l ia, amigos, e tc . Los resu l tados de esta au tode f in i c ión d i f ie ren 
sus tanc ia lmente de los o b t e n i d o s para t o d o el co l ec t i vo de jóvenes 
españoles d a d o que só lo el 18 % de la j u v e n t u d española c ree ser 
el responsab le de su p r o p i o é x i t o , f r e n t e al 4 2 % que mani f iesta 
d e b e r g ran pa r t e de lo consegu ido a su fami l ia y / o amigos. 

En cuan to a sus háb i tos de c o n s u m o estos au tomarg ina les se 
carac ter izan p o r c o m p r a r sus cosas f u n d a m e n t a l m e n t e en t iendas 
pequeñas (59 % ) , y p o r ser los que menos c o m p r a n en c e n t r o s 
comerc ia les . La f recuenc ia con la que acuden a lugares de c o m i d a 
rápida es una de las más bajas (el 4 7 % n o acude nunca o casi 
nunca) , aspec to que m u e s t r a una gran cohe renc ia c o n el e levado 
gus to p o r rea l izar mezclas de unas comidas c o n o t ras , echar salsas, 
ke t chup , e tc . Son igua lmente u n o de los co lec t i vos que más suele 
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usar un t i p o de r o p a c ó m o d a e i n fo rma l no c o n c e d i e n d o un 
especial in te rés a la adqu is ic ión de «marcas» . 

Es és te un c o l e c t i v o f u n d a m e n t a l m e n t e u r b a n o (al 4 4 % le gus
ta r ía v i v i r en el c e n t r o de la c iudad , d iez p u n t o s p o r enc ima de 
lo seña lado p o r el t o t a l de j óvenes ) , e lecc ión p e r f e c t a m e n t e 
c o h e r e n t e c o n un t i p o socia l que es p r o d u c t o de la v ida u rbana. 
En c u a n t o a la p e r c e p c i ó n de si m i s m o s , es u n o de los t i p o s que 
más se c o n s i d e r a « n o case ros» (39 % ) , a la vez que son los que 
leen m e n o s bes t -se l le rs , p r e d o m i n a n d o l i ge ramen te la p r e f e r e n 
cia p o r el c ine a m e r i c a n o f r e n t e al e u r o p e o (29 % y 23 % res
p e c t i v a m e n t e ) . 

La f ragmentac ión ideo lóg ica de la j u v e n t u d españo la , q u e se ref le ja 
en una ca renc ia de c o m p r o m i s o s sociales y en la c o n c e p c i ó n de 
una soc iedad de i nd i v i duos , más que de una soc iedad f o r m a d a 
p o r g r u p o s soc ia les, a d q u i e r e un per f i l más de f i n i do en los segui 
d o r e s de es te es t i l o : un 4 6 % de los e n t r e v i s t a d o s rechaza t o d a 
clase de p a r t i d o s y t an s ó l o el 2 7 % m u e s t r a su p r e f e r e n c i a p o r 
p a r t i d o s o r i e n t a d o s a la s o l u c i ó n de t e m a s c o n c r e t o s . En línea 
c o n es ta a f i r m a c i ó n , un 2 7 % m u e s t r a sus dudas a la h o r a de 
señalar la p r e f e r e n c i a e n t r e una re l i g ión g rande y una pequeña . 
Estos marg ina les son t a m b i é n los que en m e n o r m e d i d a c o n s i d e 
ran q u e t o d a s las re l ig iones t i e n e n algo de v e r d a d (50 % f r e n t e 
al 70 % de la t o t a l i d a d de los j óvenes ) , i nc l i nándose más que 
és tos p o r la pe rsuas ión de que «hay una re l i g ión v e r d a d e r a y las 
demás son falsas» (23 % de a c u e r d o f r e n t e al I I % de l t o t a l de 
j óvenes ) . 

El análisis de o t ras d imens iones de su vida co t id iana nos indica que 
más de la m i tad de los pe r tenec ien tes a este t i p o social cons ide ra 
que « a h o r a ya n o ex is ten pues tos f i jos de t r aba jo , ni v iv ienda ni 
amigos para siempre...»; conv i cc ión que el los m ismos sos t ienen, ya 
que «es difíci l c o m p r o m e t e r s e de p o r v ida a un m a t r i m o n i o f i jo o 
a cua lqu ie r o t r o c o m p r o m i s o de p o r v ida» (42 % ) . El lo, no obs tan 
t e , no les imp ide par t i c ipar en mani festac iones, f u n d a m e n t a l m e n t e 
ilegales (32 % ) . 

Estos a u t o m a r g i n a d o s son u n o de los t i p o s juven i les q u e t i e n e n 
las ideas más c laras r e s p e c t o a la d e f i n i c i ó n de l b ien y de l m a l : 
t a n s ó l o un 10 % n o t i e n e c l a r o q u é es tá b ien y q u é es tá m a l . 
La g e n e r a l i d a d d e esta c u e s t i ó n nos l leva eva luar es te s e n t i m i e n 
t o c o n s i d e r a n d o t a m b i é n o t r o s i n d i c a d o r e s c o m o el q u e a r g u 
m e n t a q u e «a lgo es m o r a l c u a n d o después de h a c e r l o t e s ien tes 
b i e n » : el 29 % de los p e r t e n e c i e n t e s a es te « t i p o soc ia l» m u e s t r a 
su a c u e r d o c o n esta idea, s i e n d o el c o l e c t i v o q u e en fa t i za más 
es te c r i t e r i o . Esta man i f es tac i ón de c la r i dad d i s c r i m i n a n t e e n t r e 
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el b ien y el ma l n o imp l i ca , s in e m b a r g o , una c o d i f i c a c i ó n é t i ca 
t r a d i c i o n a l i s t a p a r t i d a r i a de la i n m o v i l i d a d d e los c r i t e r i o s m o 
rales d a d o q u e c o n m u c h a f r e c u e n c i a (36 %) d u d a n d e q u e «haya 
unas pocas cosas q u e s i e m p r e es ta rán b ien hacer las y o t r a s 
pocas q u e es ta rán ma l el hacer las , y éstas n o camb ian c o n el 
paso del t i e m p o » . 

En línea c o n o t r a s invest igaciones39, e n t r e los c o m p o n e n t e s de 
este c o n j u n t o t an só lo un 77 % m u e s t r a su rechazo al r ac i smo ( I I 
p u n t o s p o r deba jo del p r o m e d i o t o t a l ) , y, p o r el c o n t r a r i o , e n t r e 
el los es d o n d e más abunda la p roc l i v i dad a emp lea r la v io lenc ia 
ante una s i tuac ión dif íci l ( ún i camen te el 41 % agota todas las 
posib i l idades antes de r e c u r r i r a la v io lenc ia , f r e n t e a una s i tuac ión 
dif íci l ) . 

Pese a que el 96 % de los pe r tenec ien tes a este t i p o social cons i 
de ra que está b ien respe ta r y cu ida r a sus padres , un 17 % no lo 
hace; s iendo el t i p o social que m e n o s respe to m u e s t r a hacia sus 
p r o g e n i t o r e s . La elevada tasa de a c u e r d o en rechazar las acc iones 
que p r o h i b e el decá logo bíb l ico c r i s t i ano n o imp ide que sean es tos 
marginales los que en m e n o r med ida c r e e n que éstas están mal , a 
la vez que son los que más las p rac t i can . Ev iden temen te su cód igo 
es d i f e ren te , m u c h o más de a c u e r d o c o n el c r i t e r i o de que «algo 
es m o r a l c u a n d o después de hace r lo t e s ientes b ien». 

Ta l vez sea el m a r c o de la conv ivenc ia fami l ia r aquel en el que los 
marginales e x t r e m e n más su par t i cu la r es t i lo de vida. C o m e n z a n d o 
c o n la cons ide rac ión de a qu ién t i e n e que ser más fiel una persona , 
a su fami la - re l ig ión-amigos o a sí m i s m o se c o m p r u e b a que un 78 % 
de el los se inc l ina p o r la f ide l idad a sí m i s m o . Respec to a la fami l ia 
y a la obed ienc ia a sus padres, un 40 % m u e s t r a su a c u e r d o c o n 
que «si nadie, m e n o s aún nues t ros padres y mayo res saben hacia 
dánde va el m u n d o , n o hay p o r qué obedecer les y hacer les caso»; 
po rcen ta je que se reduce al 19 % en el t o t a l de los jóvenes 
españoles. En pe r fec ta cohe renc ia con estas a f i rmac iones , un 30 % 
cons ide ra que se v ive m e j o r « t raba jando y ganando d i n e r o fuera 
de la fami l ia» (n ingún o t r o t i p o social alcanza esta c i f ra) . 

Casi la m i t a d de los marginales ( c o n c r e t a m e n t e un 46 %) cons ide ra 
que para d i s f ru ta r de la v ida la m e j o r pa r te del día es la noche , 
aspec to q u e se c o n c r e t a en que u n o de cada t r e s vue lve a casa 
después de las t r e s de la mañana, un 21 % está de marcha t o d o el 

39 Pérez-Or io l Costa y o t ros (1996: 98-125) han señalado que los bakaladeros, 
ocupas, cabezas rapadas, punkis, heavys, se caracterizan, entre otras cosas, po r 
una tendencia violenta, que en determinados momentos puede servir para 
consol idar y definir los límites del grupo. 
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f in de semana, y t an só lo el 17 % nunca (o casi nunca) acude a 
f iestas de los pueb los , acud iendo el 45 % s i empre que puede. 
N i n g ú n o t r o g r u p o alcanza va lo res tan a l tos. 

La gran i m p o r t a n c i a conced ida a la noche está acompañada p o r 
o t r o s háb i tos c o m o un e levado abuso de a l coho l , un gran c o n s u m o 
de hachís, coca, speed y éxtasis. C o h e r e n t e s con estas a f i rmac io 
nes, el 4 0 % de los pe r tenec ien tes a este t i p o social m u e s t r a su 
a c u e r d o con que « lo que t e p ide el c u e r p o es v e r d a d , n o lo 
t ra i c i ones nunca», y só lo el 67,5 % c o n que « u n o de los grandes 
descub r im ien tos de nues t ra soc iedad m o d e r n a es haber a p r e n d i d o 
a d is f ru ta r y haber p e r d i d o el m i e d o al s e x o » . Por o t r o lado, es el 
t i p o juven i l que c o n m a y o r f recuenc ia hace el a m o r ; pese al escaso 
n ú m e r o de parejas estables: un 14 % lo hace muchas veces, el 70 % 
algunas y tan só lo el 16 % n o lo hace nunca. 

F ren te a esta c o n c e p c i ó n del c u e r p o c o m o fuen te de p lacer no 
pocos jóvenes f o m e n t a n la f i losof ía del c u e r p o c o m o un capi ta l que 
debe ser cu idado y m a n t e n i d o . T o d a la c o n d u c t a de estos marg i 
nales se o r i e n t a c o n t r a esta t endenc ia «empresar ia l» del c u e r p o : 
una m u y baja p rác t i ca d e p o r t i v a , o p i n i ó n general izada de que los 
que van al g imnas io n o van p o r cu idar su salud s ino p o r una 
cues t i ón de imagen, y en def in i t iva, un rechazo m a y o r i t a r i o a la 
idea de que «el c u e r p o es c o m o un capi ta l , hay que saber cu ida r lo , 
e x p l o t a r l o y e n r i q u e c e r l o » . 



TALANTES QUERENCIOSOS COMPARTIDOS 

La j u v e n t u d , j u n t o a una fase c r o n o l ó g i c a de desa r ro l l o f i s io lóg ico, 
es una fase de v ida y exper ienc ias psicológicas específicas. La 
j uven tud es no só lo una categor ía social enmarcada en unas ins t i 
t uc iones par t i cu la res , c i e r tos r i tua les ( m a t r i m o n i o , etc. ) y actos 
sociales ( c o m o el a b a n d o n o del hogar, f o r m a c i ó n de una famil ia, 
rec ib i r una educac ión y e n c o n t r a r una p ro fes ión o t raba jo ) , s ino 
que, además, está d e t e r m i n a d a c u l t u r a l m e n t e p o r un e n t r a m a d o 
de signos musicales, visuales y verbales que def inen lo j oven f r e n t e 
al m u n d o de los adu l tos 40. 

La juventud liberta es, en realidad, un campo de controversia social 
decidido por el resultado topológico de valencias dinámicas para el esta
blecimiento del mundo adulto. En este campo de controversias dinámicas 
cobran significado especial las constelaciones de talantes querenciosos 
-estilos de v ida - compartidos por segmentos diversos del universo juvenil. 

N i todos los jóvenes españoles c o m p a r t e n el m i s m o ta lante q u e r e n 
c ioso , ni los d i fe ren tes ta lantes ex is ten tes son p r o m o v i d o s y f o 
men tados por el mismo número de jóvenes. T o d o lo c o n t r a r i o , hay 
ta lantes más general izados y hay o t r o s cu l t ivados p o r un r educ ido , 
casi m inúscu lo segmen to de jóvenes . C u a n t o más genera l izado está 
un ta lante , más se a p r o x i m a éste a lo que hemos de f in ido c o m o el 
«géne ro de v ida» de la j u v e n t u d española actual , y c u a n t o más 
r e d u c i d o y d is tanc iado de la mayor ía , el ta lante se hace más 
«vis ib le» y r u i doso (en el sen t i do que concede a este t é r m i n o M.a 
Te resa A d á n Revil la (1996 : 9 -43) . 

Frente a la c o s t u m b r e re la t ivamente general izada de re fer i rse a la 
j uven tud c o m o un género h o m o g é n e o de vida sin dist inguir d e n t r o 
de ella los m u y dispares talantes querenc iosos existentes 4I , y f ren te 

40 V e r j o h a n Fornás / Goran Bolin (1995: 3). 
41 Cuando se habla, p o r ejemplo, de «los Narcisos», en Amando de Miguel. 
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a la n o menos habitual de identi f icarla con referencia exclusiva (o , al 
menos , destacada) con su f racc ión más visible 42, nuest ra p re tens ión 
es la de descr ib i r , a grandes pinceladas, el c o n j u n t o de talantes 
-genera l izados o a t ó m i c o s - ex is tentes en la juven tud española actual . 
A nivel pano rámico general , y antes de en t ra r en descr ipc iones 
concretas, parece que puede del inearse una es t ruc tu ra simple de 
constelaciones juveni les divisible en t res modal idades 43. 

En pr imer lugar, algo más de la m i tad de los jóvenes españoles, e n t r e 
el 55 y el 60 %, par t ic ipa de un ta lante q u e r e n c i o s o que, p o r su 
ex tens ión a un s e c t o r tan amp l i o de la j u v e n t u d , conduce a identi
ficarlo con el género de vida de la juventud española, d e s c r i t o en 
páginas an te r i o res c o m o el de una j u v e n t u d f ragmentada , mosaica 
y l iber ta . C o m p r e n d e r í a a un t o t a l de siete mi l lones de jóvenes 
españoles más o menos . T o d o s el los c o m p a r t e n rasgos c o m u n e s 
de c o n d i c i ó n social , e n c u a d r a m i e n t o fami l ia r y labora l , af ic iones y 
gustos de o c i o y, f i na lmen te , aspi rac iones, ansiedades e i lusiones 
personales. £s el estilo de vida liberto. A él se a p r o x i m a un ta lan te , 
l i ge ramente d i sonan te de és te , al que d e n o m i n a m o s est i lo autol i-
berto. 

En segundo lugar, en t o r n o a un 1 5 % de los jóvenes cu l t iva y 
f o m e n t a a lguno de los o c h o ta lantes ta lantes que renc iosos i den t i 
f icados c o m o d is t in tos del ta lan te q u e r e n c i o s o gené r i co . Este 15 %, 
que equiva ldr ía a unos dos mi l lones escasos de jóvenes , constituye 
la l lamada juventud visible, escindida, a su vez, en d iez ta lantes 
d i fe ren tes , cada u n o de el los sos ten ido p o r al m e n o s un I % de los 
jóvenes españoles. 

£n tercer lugar, de 25 a un 30 % de los jóvenes ha l levado a ta l 
e x t r e m o su f ragmen ta r i edad ét ica y, cu l tu ra l y socia l , a tales t é r 
m inos que su ta lan te q u e r e n c i o s o persona l no co inc ide c o n el de 
n ingún s e c t o r i m p o r t a n t e y s igni f icat ivo del r es to de jóvenes . Este 
30 % c o n f o r m a un c o n g l o m e r a d o de á t o m o s sociales, t an d ispares 

42 Cuando se habla, po r ejemplo, de «Las tr ibus urbanas». Pérez-Or io l Costa y 
o t ros (1996). 
43 El presente capítulo está redactado resumiendo y aglomerando dos t ipos de 
información que, en realidad, proceden de la misma fuente. El p r imero de ellos 
refleja la respuesta positiva que los jóvenes españoles of rec ieron de sí mismos 
cuando a lo largo de la entrevista personal del sondeo se les sol ic i tó que eligiesen 
con cuál de los modelos de juventud podían o creían identificarse a sí mismos 
en una lista de 16 modelos que incluía: bakaladeros, grunges, mods okupas, 
cabezas rapadas, punkies, heavies, boys-couts, deport istas, músicos, artistas, 
simples trabajadores, estudiantes, hijos de papá, normal i tos, viajeros, sindicalistas 
y compromet idos socialmente. El segundo t ipo de información recoge los 
resultados obtenidos a través del análisis factorial de componentes principales 
del t i po Q , aplicado a los datos de t o d o el cuestionario ob je to del sondeo sobre 
estilos de vida (1996), que nos ha permi t ido explicar con nueve dimensiones o 
nueve talantes el 70 % de la varianza juvenil. 
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unos de o t r o s que resulta imposible hablar de talantes compart idos. 
C o m p r e n d e r í a a un t o t a l de t r e s mi l lones y m e d i o de jóvenes 
españoles. Se d is t inguen p o r su ideología y c o m p o r t a m i e n t o a t o 
m izado , especí f ico y cuasi pe rsona l . 

E l l i b e r t o 

Casi s iete m i l l ones de jóvenes españoles l levan un es t i lo de v ida 
l i be r t o , r e la t i vamen te co lon i zado p o r la m e t r ó p o l i amer icana, m o -
saicizado é t i c a m e n t e y d o m i n a d o fam i l i a rmen te . Son los jóvenes 
l i be r tos que se ident i f ican a sí m i s m o s c o m o no rma les . N o r m a l e s 
d e n t r o del m a r c o de re fe renc ia del un ive rso generac iona l juven i l , 
p e r o d i s t i n tos r espec to al un i ve rso del t o t a l de la soc iedad espa
ñola. El rasgo persona l más c o m ú n a los l i be r tos es el de su 
persuas ión de que cada u n o t i ene d e r e c h o a pensar c o m o qu ie ra . 
La a u t o n o m í a ideo lóg ica , al m i s m o t i e m p o que ét ica, cons t i t uye el 
rasgo más e x t e n d i d o y un iversa l . Impl ica una opos i c i ón espontánea, 
p r imar ia , de f i n i t o r i a , c o n t r a t o d a ideología, ve rdad o ac t i t ud que 
se qu ie ra p resen ta r c o m o impos i t i va , abso lu ta , def in i t iva o d o g m á 
t ica. 

Su ta lante querenc ia l nace de su aceptac ión básica de una leg i t im i 
dad abso lu ta de la d is idencia ideo lóg ica y de la insumis ión ét ica. 
Est i lo de v ida l i b e r t o es el de aquel j oven que, p o s e y e n d o un 
po tenc ia l de a u t o n o m i z a c i ó n y dec is ión m a y o r que nunca, de r i vado 
de la mosa iqu izac ión del m a r c o social y desapar ic ión cons igu ien te 
de los m o d e l o s de c o m p o r t a m i e n t o h o m o g é n e o s y universales, se 
encuen t ra , sin e m b a r g o , l im i t ado en el desa r ro l l o de ese po tenc ia l 
p o r c ier tas cond i c i ones económicas y sociales que lo atan y su je tan, 
e n t r e o t r as , a la i ns t i t uc ión fami l iar . 

F ren te al actual m u n d o f r agmen tado , d i ve rso , ausente p o r t a n t o 
de m o d e l o s n o r m a t i v o s o c o m p o r t a m e n t a l e s ún icos o al m e n o s 
de vocac ión un iversa l , an te es te m u n d o que , c o m o ya h e m o s 
exp l i cado en a n t e r i o r e s m o m e n t o s , d i r ige p o r e l lo a los ind iv iduos 
hacia la persona l i zac ión y c o n s t r u c c i ó n de su p r o p i o y parc ia l 
m o d e l o de v ida, el h o m b r e l i b e r t o v iene concep tua l i zado c o m o 
aquel que su f re un t i p o de crisis de iden t idad que lo c o n d u c e a una 
búsqueda de c r i t e r i o s r íg idos y p rede f in idos de c o n d u c t a , una 
búsqueda que lo l leva en def in i t iva a c o n v e r t i r pa r te de lo que 
deb ie ra ser 44 un c o m p o r t a m i e n t o persona l i zado en una búsqueda 
de homogene idades , aun imaginar ias, en una búsqueda en def in i t iva 
de pa t r ones en los que apunta la r el p r o p i o m o d e l o ev i tando el 
es fuerzo de una búsqueda adaptada a la p r o p i a persona l idad . 

44 C o m o consecuencia de la estructura cultural postmoderna. 
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En o t ras palabras, nos r e f e r i m o s a la ex is tenc ia de un g r u p o 
d i fe renc iado al que d e n o m i n a m o s l i b e r t o p o r su necesidad siste
mát ica de su jec ión a c r i t e r i o s , reales o no , de deseabi l idad social . 
Es dec i r , un c o n j u n t o de ind iv iduos su je tos en su vocac ión a u t ó 
n o m a p o s t m o d e r n a p o r la necesidad de una con t inuada d e m o s t r a 
c ión de c ier tas cual idades, aun aquellas no poseídas ni deseadas, 
an te los demás; un c o n j u n t o de ind iv iduos carac te r i zado p o r el 
hecho de que su po tenc ia l indiv idual ista45 queda a t ravesado p o r 
una su jec ión s is temát ica a ta les c r i t e r i os de deseabi l idad social c o n 
o r i gen en los e s t e r e o t i p o s t rad ic iona les , ta l que los sexuales. 

Estos jóvenes l i be r tos n o aceptan una def in ic ión del m u n d o i m 
puesta desde fuera . Esta a u t o n o m í a del y o no t i ene p o r qué 
en tende rse c o m o un pasapor te m o r a l al cap r i cho persona l , p e r o 
sí c o m o un d e r e c h o a e n c o n t r a r la ve rdad y aceptar la p o r in ic iat iva 
y bajo responsabi l idad p rop ias . Es una inv io labi l idad ideo lóg ica del 
y o compa t i b l e , al m i s m o t i e m p o y es t r echamen te ligada al r e s p e t o 
del o t r o . Carac te r í s t i ca de esta ét ica de la sacral ización del y o 
persona l c o m o i m p e r a t i v o p r i m a r i o es su inv io labi l idad paralela del 
p r ó j i m o . El o t r o es tan i m p o r t a n t e c o m o el p r o p i o y o . El l i b e r t o 
def iende con la m isma fuerza su a u t o n o m í a persona l y la in tegr idad 
de los demás c iudadanos. Po r eso m i s m o , el decá logo un iversa l -
m e n t e a d m i t i d o p o r los l i be r tos condena sin pal iat ivos cua lqu ier 
t i p o o nivel de rac i smo , al m i s m o t i e m p o que p r o h i b e el r o b o a 
o t r a pe rsona o que a ésta se le ma l t ra te , o se le h iera de m u e r t e . 

A c e p t a , c o m o segundo m a n d a m i e n t o , el m i s m o que la ley mosa ico 
cr is t iana p e r o , a d i fe renc ia de ésta, establece c o m o p r i m e r o el 
re la t i vo a la f ranqu ic ia del y o persona l . F ren te a la re l ig ión única, 
basada en d o g m a de l i b ro o reve lac ión , sost iene que todas las 
re l ig iones t i enen algo de v e r d a d y algo de falsas, inc luso es m e r e 
c e d o r de su conf ianza el m u n d o de los h o r ó s c o p o s y de la a s t r o -
logia. N i ex is te para e l los la re l ig ión única v e r d a d e r a ni t odas las 
re l ig iones son falsas. El a u t é n t i c o a te ísmo i n m o r a l es el que apoya 
el rac ismo o cua lqu ie r t i p o de v io lenc ia c o n t r a el o t r o . 

U n o de los grandes m é r i t o s de nues t ra soc iedad, es, para el l i b e r t o , 
el d e s c u b r i m i e n t o del c u e r p o y el haber a p r e n d i d o a d i s f ru ta r y 
haber p e r d i d o m i e d o al sexo . Pract ican el d e p o r t e , n o p o r q u e 
ayude a la salud men ta l s ino p o r la e m o c i ó n y el d i s f ru te que su 
e je rc ic io p r o p o r c i o n a . El l i b e r t o es m e n o s p r o p e n s o al háb i to de 
c o n s u m o de drogas f ue r tes tales c o m o la coca, el speed o el 
éxtasis, que el c o l e c t i v o genera l de jóvenes españoles y, p o r su -

45 Por supuesto, ut i l izamos aquí concepto en sus términos postmodernos, como 
equivalente a una personalización del compor tamien to y del m o d o de vida, y no 
como sinónimo de aislamiento o egoísmo social. 
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pues to , m u c h o m e n o s que lo que lo son los g rupos ul t ras del 
e n t o r n o baka ladero , heavy o del g r u p o de los que se mueven en 
el e n t o r n o de ar t is tas, m e l ó m a n o s y entusiastas de la música 
m o d e r n a . 

Ca rece de m i e d o al f u t u r o que , en cua lqu ier caso, espera que sea 
m e j o r que su actual p resen te . U n f u t u r o que es p re f igu rado más 
c o m o un caminar t u r í s t i c o p o r la v ida y el m u n d o , un emig ra r de 
pues to en pues to y de espacio social más bien que de permanenc ia 
en un ún i co e n t o r n o . 

El ascenso persona l al p o d e r , el d i n e r o o el p res t ig io social el 
l i b e r t o lo busca camb iando c o n t i n u a m e n t e de m a r c o de conv i ven 
cia, de pueb lo y de c iudad, c o n o c i e n d o o t ras personas, o t ras 
ideologías y cu l tu ras aunque e l lo imp l ique una carencia a un ascen
so más e levado o más ráp ido en la escala social . El camb io es más 
re levante para él que el ascenso social . En lugar de sacral izar el 
espacio de o r i gen o el g r u p o de pe r tenenc ia , pract ica la emig rac ión 
en búsqueda de nuevas exper ienc ias , de nuevas emoc iones y de 
nuevas o p o r t u n i d a d e s . 

Este ta lante tu r ís t i co p ro fanador de lugares y t rad ic iones pr ima, en 
sus preferencias, un o r d e n social basado más en los derechos ind i 
viduales de cada uno que en el fo r ta lec im ien to de un marco de 
discipl ina y de au to r idad . Su respeto p o r el de recho individual, p r o p i o 
y ajeno, le lleva, en si tuaciones difíciles, a agotar todas las posibi l ida
des antes que r e c u r r i r a la v iolencia. Es un pacifista e r ran te en sus 
act i tudes si b ien, p o r las condic iones que con t ro lan a t o d a su gene
rac ión , v ive habi tua lmente con sus padres, depende de ellos econó 
micamente y, en el 50 % de los casos, se encuent ra estudiando. U n o 
de sus mandamientos fundamenta les def iende el respeto y la a tenc ión 
a sus padres. Tur i s ta de act i tud y emigrante p o r aspiración, el l i be r to 
es, al m i s m o t i e m p o , el gran defensor de su famil ia d e n t r o de la cual 
v ive, de la cual depende y p o r la que se siente amparado y p ro teg ido 
f ren te a la in temper ie y la inseguridad de la calle no menos que ante 
las incer t idumbres del presente y del f u t u r o . 

So lamente un 35 % de l i be r tos está encuad rado en el m u n d o 
labora l del t raba jo , p e r o , en t o d o caso y aunque se encuen t re en 
pa ro , esta s i tuac ión n o le impe le a aceptar cond ic iones humi l lantes 
de t raba jo , s ino que ac ie r ta a conse rva r una ac t i t ud de sosiego y 
de desp reocupac ión persona l t a n t o p o r el p resen te c o m o p o r el 
f u t u r o . El l i be r t o es un ind iv iduo t íp i co , p o r no dec i r exc lus ivo , de 
la clase med ia (alta o baja), en ninguna caso de la clase alta o de la 
que se encuen t ra en el nivel de la pobreza . En su inmensa mayor ía 
n o c o n o c e d i r e c t a m e n t e la exper ienc ia del pa ro p o r p o d e r pal iarla, 
en gran med ida , con su c o n d i c i ó n de estud iante . 
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C u a t r o d imens iones fundamenta les guían el c o m p o r t a m i e n t o c o t i 
d iano del l i b e r t o : 

- La aceptación y respeto del hogar famil iar c o m o c e n t r o de p r o t e c 
c ión e c o n ó m i c a , de p r o m o c i ó n persona l y de conv ivenc ia afec
t iva. El r e s p e t o a los padres es u n o de los p r e c e p t o s del decá logo 
mosa ico que c o n más en tus iasmo suscr iben los jóvenes l i be r tos , 
el 8 0 % de los cuales conv ive con el los. 

- La acep tac ión del hogar c o m o ancla de en ra i zam ien to social n o 
significa que el j oven l i b e r t o acepte el cód igo é t i co , cu l tu ra l o 
social de su p r o g e n i t o r e s . La segunda d imens ión fundamen ta l es 
la que garant iza a cada individuo el derecho y la legitimación práctica 
de pensar y comportarse como cada uno estime más oportuno. D e 
t o d o s los t i p o s de jóvenes españoles, el l i b e r t o es el que más 
c la ro t i e n e lo que está b ien y está mal y, al m i s m o t i e m p o , lejos 
de p r e f e r i r una ideología cu l tu ra l o po l í t ica en b loque , p re f i e re 
escoger d e t e r m i n a d o s p u n t o s y consignas de cada re l i g ión , i deo 
logía o p a r t i d o po l í t i co . 

- L a t e r c e r a d imens ión aglut ina t o d a una ser ie de ref le jos de 
c o m p o r t a m i e n t o basados en los p r e c e p t o s mosa icos del n o m a 
tarás, n o robarás , n o abusarás del o t r o , n o aceptarás la f i losof ía 
racista de exc lus ión del ex t ran je ro . . . Se resumiría en un precepto 
ético postmoderno de vive como quieras pero deja vivir igualmente a 
los demás. 

- La ú l t ima d imens ión del es t i lo de v ida //bario gira en torno al eje 
instrumental del cuerpo físico. El c u e r p o , para t o d o l i b e r t o , es 
c o m o un capi ta l al que hay que saber cu idar , e x p l o t a r y e n r i q u e 
cer . En consecuenc ia , el d e p o r t e debe prac t icarse n o só lo p o r 
su v a l o r h ig ién ico-san i ta r io de la escuela t rad i c iona l de l mens sonó 
in corpore sano, s ino p o r la exper ienc ia de p lacer que su d i s f ru te 
p r o p o r c i o n a y p o r la ren tab i l idad social y s o c i o e c o n ó m i c a que 
puede p r o d u c i r . 

Este es t i lo de v ida aglut ina a g rupos sociales c o n un « ta lan te 
q u e r e n c i o s o » c o m ú n , cual es su « n o r m a l i d a d » , su carenc ia de 
ident i f i cac ión social c o n ideas o c o m p r o m i s o s re la t ivos a la música, 
a r te , d e p o r t e , po l í t ica , e tc . Así , los l i be r tos se au tode f i nen a sí 
m i s m o s c o m o normales 46, f u n d a m e n t a l m e n t e c o m o t raba jado res o 
es tud iantes , ta l y c o m o p o d e m o s c o m p r o b a r t ras el análisis desa-

46 A lgo similar plantea Adán Revilla (1996: 14) cuando, tras preguntarse en qué 
grupos se pueden dividir a los jóvenes españoles, adopta el mode lo de Barrut i 
que distingue ent re tribus urbanos (rockers, mods, siniestros, modernos, heavies, 
punkies, tedy-boys, skinheads, pijos) y normo/es (integrados, formales, consumis
tas, no se oponen al sistema) en el análisis de la juventud barcelonesa. 
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gregado a u t o d e f i n i d o p o r los p r o p i o s c o m p o n e n t e s de este g r u p o : 
n o r m a l (27,4 % ) , t r a b a j a d o r (13,1 % ) , es tud ian te (21,9 %) y boy -
s c o u t ( I % ) . 

En cuan to a sus caracter ís t icas soc iodemográ f i cas , la m i t ad de sus 
c o m p o n e n t e s es es tud ian te , y un 60 % ha t e r m i n a d o es tud ios de 
BUP. La c o m p o s i c i ó n p o r edades y sexos es cercana al 50 %, 
aunque hay una l igera m a y o r presenc ia de mu je res (53 %) y de 
m e n o r e s de 24 años (52 % ) , aspec to que con f igu ra una edad med ia 
de 23,7 años. El análisis de la clase social subjet iva indica que un 
4 8 % se au tode f i ne c o m o p e r t e n e c i e n t e a la clase med ia n o r ica, y 
o t r o 4 8 % a la clase o b r e r a . 

Este ta lan te es el que , en m e n o r med ida , se au toa t r i buye su « é x i t o 
socia l», p u e s t o que ún i camen te un 15 % cons ide ra que n o le debe 
nada a nadie. En la m i s m a línea, y r espec to a la a t r i b u c i ó n de la 
pob reza a causas in te rnas al i nd iv iduo , éstos m u e s t r a n los m a y o r e s 
índices de desacue rdo al r espec to . A n t e el b i n o m i o «es p re fe r ib le 
nacer y v i v i r s i e m p r e en el m i s m o pueb lo y c iudad l legando a la 
c u m b r e » o «es m e j o r v ia jar a o t r o s s i t ios, c o n o c e r o t r a s cul turas, . . . 
aunque u n o n o t r i u n f e t a n t o soc ia lmen te» , el 58 % m u e s t r a su 
p re fe renc ia p o r la segunda idea; n o c o n c e d i e n d o tan ta i m p o r t a n c i a 
al é x i t o socia l . 

El análisis de los d i s t i n tos c o m p o n e n t e s de los háb i tos de c o n s u m o 
m u e s t r a una m e n o r inc l inac ión - r e s p e c t o a o t r o s g r u p o s - p o r 
c o m p r a r en t iendas pequeñas, y una l igera m a y o r presenc ia de 
c o m p r a s en grandes a lmacenes. En cuan to a la p r i o r i d a d e n t r e 
ca l idad/cant idad a la h o r a de a d q u i r i r un p r o d u c t o el 43 % elige 
ambas cosas, s iendo u n o de los g r u p o s que más enfat iza ambas 
opc iones . P o r o t r o lado, un 35 % mues t ra una p re fe renc ia m a y o r 
p o r c o m p r a r b ienes que serv ic ios , po rcen ta je n o a lcanzado p o r 
n ingún o t r o t i p o social . 

En esta l ínea, la f r e c u e n c i a c o n la que se acude a r es tau ran tes de 
c o m i d a ráp ida es tan e levada q u e ú n i c a m e n t e un 35 % a f i r m a n o 
a c u d i r nunca o casi nunca ; m i e n t r a s q u e la tasa de los que nunca 
real izan mezc las de c o m i d a s es m e n o r que en los o t r o s g r u p o s 
(26 % ) . El p o r c e n t a j e de j óvenes que p r e f i e r e r o p a i n f o r m a l es 
el más ba jo de t o d o s los t i p o s e x p u e s t o s , p u e s t o que ú n i c a m e n t e 
la m i t a d de es te suele u t i l i za r una r o p a i n f o r m a l , y u n o de cada 
t r e s r e c o n o c e la i m p o r t a n c i a de la m a r c a c u a n d o va a rea l i zar 
c o m p r a s . 

Respec to al á m b i t o espacial de re ferenc ia , y pese a la g ran h e t e r o 
geneidad que pod r ía suponerse de este g r u p o , el a c u e r d o r espec to 
al lugar de res idenc ia está m u y c la ro al decantarse el 4 2 % p o r v i v i r 
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en un área residencia l cercana a la c iudad, y un 34 % en el c e n t r o 
de la m isma. En re lac ión a la pe rcepc ión de u n o m i s m o c o m o 
case ro /no casero , casi la m i t ad (48 %) a f i rma s i tuarse en un nivel 
i n t e r m e d i o , y u n o de cada t r e s expresa n o cons idera rse casero ; 
aspec to que co inc ide c o n una f recuenc ia i n t e r m e d i a de lec tu ra de 
best-sel lers (ún i camen te el 4 4 % no los lee nunca o casi nunca) y 
una p re fe renc ia - e n cuan to al gus to c i n e m a t o g r á f i c o - p o r ambos 
t i pos de películas (amer icanas y europeas) (54 % ) , aunque en se
g u n d o lugar se decantan p o r el c ine amer i cano . 

Se incl inan p o r la p re fe renc ia p o r un t raba jo de n o r m a s fijas f r e n t e 
a o t ras más f lex ib les, p o r una f o r m a c i ó n a u t ó n o m a mas b ien 
tu te lada , y p o r la p re fe renc ia p o r c e n t r o s educa t i vos que t r a n s m i 
tan c o n o c i m i e n t o s específ icos: este co l ec t i vo se carac ter iza p o r 
p r e f e r i r c o n o c i m i e n t o s específ icos más que general izantes. 

Respec to al m o d o de v ia jar este co lec t i vo mani f iesta una p r e f e r e n 
cia en v ia jar p o r su cuenta . El 70 % se m u e s t r a ind i fe ren te al hecho 
de que d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s sean idént icos en cua lqu ie r lugar 
del m u n d o , y ún i camen te u n o de cada t r e s a f i rma n o gustar le la 
i n fo rmá t i ca y la te lemát i ca . 

Su escasa c reenc ia y adhes ión a grandes ideales de j u v e n t u d , lo 
m i s m o que su ta lan te re la t i vamente u t ó p i c o , se mani f iesta en la 
escasa d i fe renc ia c o n r espec to a o t r o s t i p o s sociales en c u a n t o a 
la p re fe renc ia e n t r e pa r t i dos po l í t i cos de grandes ideologías o de 
temas c o n c r e t o s , aunque el 6 2 % elige se lecc ionar de te rm inadas 
ideas de cada p a r t i d o más que p r e f e r i r una ideología o p a r t i d o 
c o m p l e t o . 

Pese a la escasa d i fe renc ia c o n respec to a o t r o s g rupos p o r la 
p re fe renc ia e n t r e una re l ig ión g rande y una pequeña, el 73 % de 
los pe r tenec ien tes a este t i p o social cons ide ra que todas las re l i 
g iones t i enen algo de v e r d a d , s iendo u n o de los t i pos sociales que 
pun túan más a l to en este c o n c e p t o . En cuan to a la prác t ica re l ig io 
sa, es algo s u p e r i o r a la expresada p o r el r e s t o de t i pos sociales 
(a excepc ión del d e p o r t i s t a ) , al t i e m p o que mues t ran el m a y o r 
g rado de acue rdo (79 %) c o n la acc ión «amar a D i o s y t e n e r una 
re l ig ión» (aunque su nivel de prác t ica sea m u y bajo: 21 %) y con 
«hacer algo re l ig ioso en las fiestas»: el 60 % cons ide ra b u e n o hacer 
algo re l ig ioso en las fiestas, aunque ún i camen te un 14 % lo real iza. 

T a n só lo un 34 % m u e s t r a su pes im ismo hacia la a f i rmac ión que 
«aho ra ya no ex is ten ni pues tos , ni s i t ios fijos de t r aba jo , ni 
v iv ienda, ni amigos para s iempre. . .» , aspec to que se ref le ja más 
c o n c r e t a m e n t e en un bajo nivel de a c u e r d o c o n la idea de que «el 
m u n d o es c o m o es, y p r e t e n d e r camb ia r l o es una t o n t e r í a » . N o s 
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e n c o n t r a m o s con el ta lan te q u e r e n c i o s o más idealista, el más 
u t ó p i c o y el que acepta adqu i r i r más c o m p r o m i s o s , aunque su nivel 
de par t i c ipac ión en mani festac iones ( t an to legales c o m o ilegales) 
es el más bajo de t o d o s los t i p o s juveni les anal izados. 

Mas del 60 % no t i ene p rob lemas a la h o r a de d is t ingu i r e n t r e el 
b ien y el mal pues to que mani f iesta t e n e r m u y c la ro qué es « lo que 
esta b ien y mal» , s iendo el ta lan te que alcanza un m a y o r va lo r en 
esta d imens ión fundamenta l de su persona l idad y de su c o m p o r t a 
m i e n t o . Son jóvenes l i be r tos que «poseen su p r o p i o es t i lo» lo cual 
no equivale a un est i lo « r u i d o s o » ( c o m o el de o t r o s ta lantes más 
visibles y aparatosos) y, m e n o s aún, a un est i lo « rec ib i do o he re 
d a d o » de la generac ión adul ta . 

Descend iendo de la genera l idad de estos p lan teamien tos a una 
ser ie de conduc tas más conc re tas se observa , en p r i m e r lugar, una 
negativa a aceptar c iegamente lo que diga la mayor ía en una 
d iscus ión ya que el 62 % cons idera que la pos ic ión en un debate 
«depende de cada caso», y un 21 % o p t a p o r respe ta r algo de la 
m inor ía . Por o t r o lado, éste es un ta lante que concede mucha 
impo r tanc ia ai « r e s p e t o de los de rechos y l iber tades de cada u n o » 
(72 % ) , del m i s m o m o d o que va lo ra m u y pos i t i vamente la idea 
«que cada u n o piense c o m o qu ie ra» . En esta línea, su g rado de 
rechazo al rac ismo y a la pena de m u e r t e es l lamat ivamente a l to 
(89 % y 68 % respec t i vamen te ) , y el 71 % agota todas las pos ib i l i 
dades antes de r e c u r r i r a la v io lenc ia en una s i tuac ión dif íci l . 

Respecto al rechazo de un c o n j u n t o de acciones que enfat izan el 
fin sin repara r en los med ios el ta lan te l i be r t o es d i a m e t r a l m e n t e 
o p u e s t o a ma ta r en benef ic io p r o p i o (el 91 % ) , r o b a r (83 % ) , 
m e n t i r si a u n o le conv iene (60 % ) , ap rovecharse o e x p l o t a r a o t r o 
(86 % ) , y t o r t u r a r para sacar la ve rdad (87 %)47. La je ra rqu izac ión 
de tales rechazos da c o m o resu l tado que el hecho de matar , 
t o r t u r a r , e x p l o t a r a o t r o s y r o b a r son rechazados p o r casi la 
t o ta l i dad de los l i be r tos , m ien t ras que ún icamente el 60 % cons i 
de ra « m e n t i r » c o m o una c o n d u c t a r ep robab le y tan só lo el 38 % 
c ree que está mal fornicar fue ra del m a t r i m o n i o . 

El nivel de obed ienc ia a sus padres es re la t i vamente a l to en c o m 
parac ión c o n los n o l i be r tos , según se desprende del bajo nivel de 
a c u e r d o (18 %) a la idea de que «si nadie, menos aún nues t ros 
padres y mayo res , saben hacia d ó n d e va el m u n d o , n o hay p o r qué 
obedecer les y hacer les caso». C o h e r e n t e c o n estas concepc iones . 

235 

47 En algunas acciones c o m o robar si te favorece, fornicar fuera del mat r imonio 
y ment i r si te conviene, las diferencias entre los normales y los deportistas es 
mínima. 
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T A B L A X V 
G r a d o d e r e c h a z o a u n a s e r i e d e a c c i o n e s 

Acción 

Matar o her i r si t e conviene . . 
T o r t u r a r para sacar la verdad . 
Aprovecharse o exp lo tar a o t r o 
Robar si t e favorece 
Ment i r si te conviene 
Fornicar fuera del ma t r imon io . 

Rechazo 
(%) 
91 
87 
86 
83 
60 
38 

un 42 % cons ide ra que se v ive m e j o r en a r m o n í a c o n la fami l ia que 
fue ra de ella. 

Para f inal izar, la p r e o c u p a c i ó n de los l i be r tos p o r el e n t o r n o es 
re la t i vamen te baja p u e s t o que só lo el 19 % t o m a en su v ida d iar ia 
todas las medidas a su alcance para cu idar el e n t o r n o . El escaso 
a fec to p o r la natura leza man i fes tado p o r este ta lante se ve re f le jado 
t a m b i é n en una baja c o s t u m b r e de cu idar el e n t o r n o : t an só lo el 
51 % dec lara t e n e r a m o r a la natura leza. 

Los l i be r tos t i e n d e n a p r e f e r i r « t r aba ja r / aho r ra r / sub i r» f r e n t e a 
« t r a b a j a r / c o n s u m i r » , a la vez que son los que más cons ide ran (un 
29 %) que el lugar de rea l izac ión de la pe rsona está en el t r aba jo 
y el es tud io . Pese a ser un co lec t i vo c o n una escaso n ú m e r o de 
jóvenes que nunca han t raba jado y c o n una d u r a c i ó n med ia de la 
s i tuac ión de pa rado re la t i vamen te b reve , es el ta lan te que en 
m a y o r med ida aceptar ía cua lqu ie r t i p o de t raba jo (un 53 % lo 
haría). 

Casi la m i tad de los l i be r tos (47 %) cons ide ra que t i ene buenos 
amigos, y o t r o p o r c e n t a j e s imi lar « n o se queja de amigos». La 
so ledad es i nex i s ten te c o m o p r o b l e m a persona l para el los. 

Así , u n o de los e l e m e n t o s que m e j o r def ine a los l i be r tos es su 
f o r m a de v e r la v ida j u n t o c o n la co inc idenc ia en los m i s m o s 
p rob lemas . La música es el e l e m e n t o que m e n o s def ine a este 
ta lan te c o m o queda de man i f ies to p o r el g r a d o bajo de a c u e r d o 
c o n la idea «si hub ie ra que e legi r e n t r e la música y o t ras cosas 
c o m o la pol í t ica, la re l i g ión , el a r t e o la c iencia, y o m e quedar ía 
c o n la música». 

A u n q u e el análisis de o t r o s ind icadores ha señalado d e t e r m i n a d o s 
aspectos en los cuales este ta lan te l i b e r t o se m u e s t r a m u y o p t i 
mis ta , hay un i nd i cado r que lo mani f iesta e x p r e s a m e n t e c o n c r e t a 
m e n t e - y de una f o r m a g e n e r a l - la p e r c e p c i ó n del f u t u r o : «El día 



Los esí/7os de wdo 237 

de mañana, cuando t ú seas adu l t o , ¿esperas ser más r i c o y v i v i r 
m e j o r que aho ra o ser más p o b r e y v i v i r peor»? El 77 % c ree que, 
en el f u t u r o v iv i rá m e j o r , y t an só lo un 4 % c ree que v iv i rá peo r . 

A e l lo se añade un a l to nivel de conv ivenc ia c o n los padres (79 % ) , 
y un e levado g r a d o de n o deseo de cambiar , a rgumen tando p r i n 
c ipa lmen te p rob lemas de d i n e r o (un 62 % ) , sin desprec ia r que 
muchos de el los a d m i t e n estar b ien así y que n o les apetece 
cambiar (un 38 % ) . 

El e n t o r n o de las re lac iones afectivas de l i b e r t o es, más b ien, 
h e t e r o g é n e o dado que el 4 0 % n o t i ene una re lac ión estable de 
pareja, y, p o r c o n t r a , el 17 % t i ene una re lac ión s u p e r i o r a los 5 
años de du rac i ón . Los jóvenes de ta lante l i b e r t o son los que, en 
m e n o r med ida , desean irse de casa. La re lac ión e n t r e ambas t e n 
dencias nos indica, sin e m b a r g o , que el 66 % de los que t i enen 
pareja desde hace más de 5 años qu ie re i rse de casa, deseo que 
se reduce al 59 % e n t r e los que n o la t i enen . 

La v ida de noche es o t r o de los e lemen tos que más d i ferenc ian al 
ta lan te l i b e r t o de o t r o s ta lantes querenc iosos . U n 29 % de los 
l i be r tos , en e fec to c ree que para d is f ru ta r de la v ida lo m e j o r es 
la noche , s iendo es tos , j u n t o c o n los jóvenes de ta lante vis ible ( los 
marginales, baka laderos, heavies, punk ies, skinheads...) , los que c o n 
más in tens idad v iven la fiebre de la noche y los que más i m p o r t a n 
cia conceden a es te m o m e n t o . En esta línea, el 63 % n o suele 
v o l v e r a casa antes de las dos o t r es de la mañana, y el 20 % lo 
hace después de las t res . En c u a n t o a la p re fe renc ia p o r los lugares 
para salir, la asistencia a las salas de fiestas es bastante f r e c u e n t e 
(un 35 % las vis i ta hab i tua lmen te ) , y tan só lo el 25 % nunca o casi 
nunca acuden a fiestas de pueb los . Lóg icamente , un f in de semana 
agi tado desemboca en una de las caracter íst icas más general izada 
del est i lo de v ida l i b e r t o , que n o es o t r a , s ino la ded icar la mañana 
del d o m i n g o s imp lemen te a d o r m i r (61 % ) . 

Pese a esta gran ac t iv idad noc támbu la du ran te el fin de semana, el 
es t i lo de v ida de los l i be r tos es u n o de los que menos se pasa c o n 
el a l coho l (el 4 0 % n o se pasa nunca y un 54 % só lo algunas veces) , 
y que menos c o n s u m e hachís, coca, speed y éxtasis. A u n así, y en 
consonanc ia c o n la cons te lac ión del d e s c u b r i m i e n t o el c u e r p o , un 
37 % sost iene de p lano que « lo que p ide el c u e r p o es ve rdad» . El 
d e s c u b r i m i e n t o del c u e r p o , así c o m o la pe rd ida del m i e d o al 
d i s f ru te del sexo es más un rasgo generac iona l c o m ú n a t o d a la 
j uven tud que específ ico de u n o cua lqu iera de sus ta lantes. 

Más a p a r e n t e m e n t e n o v e d o s o resu l ta un rasgo del ta lan te l i be r t o 
re lac ionado c o n su c u e r p o . El c u e r p o , que había s ido cons ide rado 
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c o m o un i n s t r u m e n t o suscept ib le de p r o p o r c i o n a r p lacer, se t r ans 
f o r m a aho ra en un va lo r e c o n ó m i c o i ns t rumen ta l , tan i m p o r t a n t e 
c o m o los recu rsos e c o n ó m i c o s , el capital cu l tu ra l , e tc . «El c u e r p o 
es c o m o un capi ta l , hay que saber cu ida r lo , e x p l o t a r l o y en r i que 
c e r l o » , de f iende exp l í c i t amen te el 70 %. 

Una ins t rumen ta l i zac ión ta l : dista todavía m u c h o de haber l legado 
al nivel de c o n c e d e r que se pueda aceptar , c o m o prác t ica social 
leg i t imada, la comerc ia l i zac ión general izada del m i s m o . Ello se 
cons ta ta c o n el hecho de que so lamente un 23 % acepta la c o m 
praventa de ó rganos humanos o la man ipu lac ión y po tenc iac ión del 
c e r e b r o y, en m e n o r p r o p o r c i ó n aún (el 18 %) apoya la e lecc ión 
prenata l de l sexo , pe lo , etc. , de sus hi jos. 

Paradó j i camente y en para le lo con la cons te lac ión querenc iosa de 
ins t rumenta l i zac ión del c u e r p o y de su a p o y o al d e p o r t e c o m o 
r e c u r s o h e d ó n i c o de sat isfacción, la mayor ía de los l i be r tos (52 %) 
nunca hace d e p o r t e . 

El l i b e r t o , f i na lmen te , man t iene una de las notas más comunes a 
t o d a la soc iedad española, la re fe ren te al bajo nivel de asoc iac io-
n i smo de ésta en c o m p a r a c i ó n con o t ras sociedades p r ó x i m a s 
geográf ica, e c o n ó m i c a y c u l t u r a l m e n t e a ella. Y, d e n t r o de este 
m a r c o de absen t i smo asoc ia t ivo , se c o m p r u e b a que su nivel de 
gravedad es más in tenso e n t r e los jóvenes que e n t r e los es t ra tos 
adu l tos de la soc iedad. 

La tan publ icada emergenc ia del asoc iac ion ismo juven i l es, med ida 
en t é r m i n o s reales m u y escasa, y supone más un a b a n d o n o del 
absen t i smo c r ó n i c o 4 8 de los jóvenes españoles que la ex is tenc ia 
real de un au tén t i co b o o m asoc ia t ivo . T o d o e l lo , sin e m b a r g o , n o 
p e r m i t e o l v ida r dos hechos i m p o r t a n t e s . 

Ex is ten, p o r un lado, ta lantes que renc iosos e n t r e los jóvenes es
pañoles que f o m e n t a n el asoc iac ion ismo c o n mucha m a y o r i n t e n 
sidad que los que rep resen tan el ta lan te l i b e r t o (a los que a lud i re 
mos más ade lante) y, p o r o t r o , la secular izac ión y laic ización 
ideó log ica del g é n e r o de v ida juveni l ha t r a n s f o r m a d o el t rad i c iona l 
asoc iac ion ismo re l ig ioso de los jóvenes españoles (sacerdo tes , r e 
l ig iosos, mon jas , t e rce ras órdenes. . . ) en un nuevo m i s i o n e r i s m o 
civil (del que hab lamos en o t r o m o m e n t o ) . 

La capacidad asociat iva de los l i be r tos , así c o m o la par t i c ipac ión 
en las asoc iac iones es m u y escasa (el 26 % es m i e m b r o de alguna 
asoc iac ión y ta l só lo un 10 % mani f iesta t e n e r algún c o m p r o m i s o 

48 Cfr. , Ruiz Olabuénaga (1994b: cap. 12). 
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con el la), aunque e l lo n o Impida una gran c reenc ia en que éstas 
son necesarias (59 % ) . El t r a b a j o social ob l i ga to r i o ( c o m o serv ic io 
m i l i ta r o en alguna de sus f o r m a s a l ternat ivas) , que fue u n o de los 
s ímbo los fundamenta les , en o t r o t i e m p o , de la inserc ión a la v ida 
social adu l ta , es rechazado p o r este ta lante l i be r t o p o r una clara 
mayor ía del 61 %. 

El ta lan te l i b e r t o cons t i t uye , sin duda alguna, el es t i lo de v ida más 
d i f und ido e n t r e la j u v e n t u d española y a p o r t a el c o n t e n i d o más 
amp l i o y só l i do a lo que hemos desc r i t o c o m o el g é n e r o de v ida 
juveni l actua l y rep resen ta un ta lan te q u e r e n c i o s o que , e n m a r c a d o 
en una p la ta fo rma ideo lóg ica y é t ica de leg i t imidad de la d is idencia 
y de la i nsumis ión , se s iente, al m i s m o t i e m p o , c o n s t r e ñ i d o p o r 
una e s t r u c t u r a que lo fuerza a la sumis ión , a la conv ivenc ia pacif ica 
y al c o c o o n i n g social . 

E l a u t o l i b e r t o 

C u a n d o en m o m e n t o s an te r i o res de este es tud io nos re fe r íamos 
al ta lan te l i b e r t o , lo hacíamos para i n ten ta r r ecoge r una dob le 
caracter ís t ica del j o v e n de es tos días. Aqu í , sin emba rgo , vamos a 
u t i l i zar lo añad iendo una segunda acepc ión , que en cua lqu ie r caso 
c o m p a r t e c o n la p r i m e r a el f o n d o del c o n t e n i d o , es to es, la l im i 
t ac ión al po tenc ia l de l i be r tad que ha asumido c o m o p r o p i o , aun 
que p a r t i e n d o aho ra desde o t r o p u n t o de vista. N o s r e f e r i m o s 
aho ra un ta lan te , m u c h o m e n o s f r ecuen te e n t r e los jóvenes , c i r 
c u n s c r i t o a los jóvenes h o m b r e s m e n o r e s de 25 años, al que 
d e n o m i n a r e m o s autoliberto. 

Existe un co lec t i vo de jóvenes , que no sólo padece sino que adopta 
el ta lan te social del l i b e r t o , que suf re un t i p o de crisis de iden t idad 
que los c o n d u c e a una búsqueda de homogene idades , aun imagi
narias, en una búsqueda en def in i t iva de pa t rones en los que 
apunta la r el p r o p i o m o d e l o ev i t ando el es fuerzo de una búsqueda 
adaptada a la p r o p i a persona l idad . Talante autoliberto es el de aquel 
j oven que e fec túa un ajuste h o m o g e n e i z a d o r que pa r te desde el 
p r o p i o i nd i v i duo , antes que de una c o r r i e n t e de p res ión e x t e r i o r 
que ob l igue hacia una homogene izac ión de su c o m p o r t a m i e n t o 
r espec to de c i e r t o s estándares sociales. 

Lo destacable cons is te de h e c h o en que puede cons ta ta rse la 
ex is tenc ia de un c o n j u n t o de ind iv iduos carac te r i zados p o r el 
hecho de que buena pa r te de sus esfuerzos van d i r ig idos a la 
c reac ión hacia el e x t e r i o r de una imagen p r o p i a estándar , a c rea r 
p o r t a n t o una máscara de apar ienc ia teñ ida de i r rea l idad que lo 
r o d e e y lo def ina an te los demás, imp id i endo en suma una pe rso -
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nal ización del m o d o de v ida necesar ia en un e n t o r n o que empu ja 
hacia e l lo . Son n u m e r o s o s los c o m p o r t a m i e n t o s que p e r m i t e n 
d o t a r de ca rác te r s i s temát i co y c o m p a r t i d o a este ta lante . A 
con t i nuac ión vamos a a d e n t r a r n o s en algunos de los más i m p o r 
tan tes , t r a t a n d o de ident i f i car de m o d o especí f ico estos esfuerzos 
de c reac ión de un escudo de apar iencia. 

D e m o d o genera l , v e n i m o s cons ta tando que , f r e n t e a un e je rc ic io 
f e m e n i n o de la l i be r tad más rea l , exp resado en una a u t o n o m í a de 
c o m p o r t a m i e n t o más c o m p l e t a , el h o m b r e p resen ta u n o más de 
d icado hacia la c reac ión de una imagen e x t e r i o r , o r i e n t á n d o s e 
hacia un e je rc ic io más ideal izado de el la, en el cual se t o m a en 
cons ide rac ión la pos ib i l idad de n o alcanzar la c i tada a u t o n o m í a . 

Es espec ia lmente destacable el hecho de que la ident i f i cac ión a 
t ravés de las categorías que impl ican la homogene i zac ión del c o m 
p o r t a m i e n t o de a c u e r d o a c r i t e r i os pre f i jados, se da en m a y o r 
med ida e n t r e los va rones , s iendo e l lo esenc ia lmente c i e r t o si la 
c o m p a r a c i ó n la e fec tuamos en el g r u p o más j o v e n . Cua lqu ie ra que 
sea el g r u p o de ident i f i cac ión o b s e r v a r e m o s esta tendenc ia . As í , 
puede e n c o n t r a r s e , s i e m p r e c i r cunsc r i b i éndonos a la categor ía de 
m e n o r edad, un 4 % más de baka laderos va rones , un I % más de 
m o d s , un I % más de okupas , un I % más de cabezas rapadas, o 
un 2 % más de heavys, p o r p o n e r algunos e jemp los . F ren te a e l lo , 
resu l ta a l t amen te s igni f icat ivo que hasta un 12 % más de mu je res 
que de h o m b r e s se iden t i f ique a t ravés de categorías que p o d e m o s 
def in i r c o m o general is tas, ta les c o m o n o r m a l , t r a b a j a d o r o es tu 
d ian te , es to es, p rec i samen te a t ravés de aquellas que n o d e n o t a n 
una r e p e t i c i ó n necesar ia de estándares de v ida. 

A l igual que en el caso a n t e r i o r , m ien t ras e l emen tos tales c o m o la 
a u t o n o m í a y l i be r tad e n t r e los ind iv iduos son los que s i rven para 
«d i fe renc ia rse de a n t e r i o r e s generac iones» , y p o r t a n t o se cons t i 
t u y e n c o m o c o m p o n e n t e básico para la ident i f i cac ión en la p rop ia , 
en m a y o r g rado e n t r e las mu je res (10 % más), la «d i fe renc iac ión a 
t ravés de l segu im ien to de homogene idades d i fe ren tes a las ex is 
t en tes» en m o m e n t o s a n t e r i o r e s d o m i n a e n t r e los h o m b r e s . Así , 
éstos se ident i f ican c o n su g r u p o a t ravés de lo que c o m p a r t e n en 
m a y o r g rado que las mu je res , es to es, ya a t ravés de la c o m u n i ó n 
e igualación en e l e m e n t o s cu l tu ra les c o m o la ves t imen ta , la música 
o m o d e l o s d e p o r t i v o s (5 % más e n t r e los h o m b r e s ) , c o m o d a n d o 
pr imacía a los p r o b l e m a s par t i cu la res , y p o r t a n t o d i fe renc iados de 
los de épocas a n t e r i o r e s , que asumen son los que carac ter izan y 
def inen a su gene rac ión (5 % más e n t r e los h o m b r e s de nuevo ) . 
En t o d o caso estas d i ferenc ias se dan e n t r e aquel los ind iv iduos 
s i tuados e n t r e los 18 y 21 años, r educ iéndose cons ide rab lemen te 
a med ida que nos f i j amos en edades supe r i o res , hasta p rác t i camen -
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t e i nve r t i r se la tendenc ia , aunque m u y l igeramente , e n t r e los j óve 
nes de más edad. 

Resul tados igua lmente in teresantes der ivan de cen t ra r la a tenc ión 
s o b r e aquel los aspectos de re lac ión co lec t i va que der ivan f ina lmen
t e en repercus iones de t i p o po l í t i co . Sin ser i m p o r t a n t e s las d i fe
rencias, sí resu l ta in te resan te el hecho de que el apoyo a la o p c i ó n 
fundamen tada en la l i be r tad sea s u p e r i o r e n t r e las mu je res só lo 
e n t r e las más jóvenes , aunque c o m o resu l tado de una clara t e n 
dencia hacia un p rog res i vo c r e c i m i e n t o en esta d i fe renc iac ión , ya 
que de hecho esta d i fe renc iac ión de ambos subcon jun tos pasa de 
ser en el g r u p o de m a y o r edad un 3 % s u p e r i o r e n t r e los h o m b r e s , 
a i nve r t i r se para pasar a ser en las o t r a s dos categorías de edad, 
de m o d o p rog res i vo , s u p e r i o r el po rcen ta je de mu je res que apoyan 
el c i tado m o d e l o . 

Esta misma tendenc ia la e n c o n t r a r e m o s igualmente si anal izamos 
los m o d o s c o m o los ind iv iduos establecen sus preferenc ias y liga
duras hacia los pa r t i dos po l í t i cos . Si ya los m o d o s singulares de 
l igazón, es dec i r , aquel los p o r los que el i nd iv iduo acepta y se 
v incu la a aquel los aspectos de cada p a r t i d o acordes con sus p r o 
pios pensamien tos , son m a y o r i t a r i o s en cua lqu ier subg rupo en 
re lac ión a una inc l inac ión in tegra l s o b r e un so lo pa r t i do , es p rec i 
samente e n t r e las mu je res d o n d e se hace más manif iesta esta 
tendenc ia . Así , las d i ferencias en su asen tamien to r o n d a e n t r e los 
t r es y c inco pun tos para los dos g rupos más jóvenes de edad, para 
desaparecer de nuevo e n t r e los más mayores . 

Pe ro además, puede cons ta ta rse de nuevo la d i fe ren te ex tens ión 
de las posib les pre ferenc ias , ya hacia los pa r t i dos ex tensos , de 
grandes ideologías, ya adsc r i tos a la p o s t m o d e r n a que se incl ina en 
d i r ecc ión a los pa r t i dos o r i e n t a d o s en su labor hacia temas c o n 
c re tos . D e nuevo , resu l ta s igni f icat ivo que la apar ic ión de esta 
tendenc ia se dé e n t r e los más jóvenes , s iendo inc luso inversa e n t r e 
los jóvenes de m a y o r edad. M ien t ras e n t r e los de veint iséis y 
ve in t inueve años, un 7 % más de mu je res se o r i e n t a hacia los 
grandes pa r t i dos de ideologías, la tendenc ia se inv ie r te para el 
g r u p o s i tuado e n t r e los e n t r e los ve in t i dós y ve in t i c inco años, 
s iendo ya un 3 % más de h o m b r e s que p re f i e ren esta o p c i ó n , y 
aumen ta suavemente e n t r e los s i tuados e n t r e los d iec iocho y 
ve in t iún años. 

El i nd i cador que m e j o r r esume la p rogres iva s u p e r i o r insta lación 
de las tendenc ias persona l izadoras del c o m p o r t a m i e n t o en el sub-
c o n j u n t o f e m e n i n o nace de cues t iona r s o b r e qué t i p o de c r i t e r i os , 
p r o p i o s o a jenos, lo guían. Resulta p o r t a n t o a l tamente s igni f icat ivo, 
que, e n t r e los ind iv iduos más jóvenes , un 8 % más de mu je res sea 
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de la o p i n i ó n de que el c o m p o r t a m i e n t o p r o p i o debe ser f iel ante 
t o d o a los in tereses e ideas prop ias p o r de lante de o t r o t i p o de 
c r i t e r i o s e x t e r n o s , c o m o los fami l iares o aquel los der i vados de las 
amistades o del r e s t o de e n t o r n o s de comun i cac ión de la pe rsona , 
d i fe renc ia que sin e m b a r g o desaparece para los o t r o s g r u p o s de 
edad. 

Si b ien es c i e r t o que el asen tamien to de estos novedosos m o d o s 
de v incu lac ión del i nd i v iduo en la soc iedad se p r o d u c e paralela
m e n t e a un s u p e r i o r nivel de a u t o n o m i z a c i ó n real en el subco lec-
t i v o f e m e n i n o en re lac ión al mascu l ino , lo es t a m b i é n que este 
segundo s u b c o n j u n t o reacc iona a este asen tamien to de las t e n d e n 
cias p o s t m o d e r n a s con la creación de una imagen externa de auto
nomización, independencia e individualidad. Exp l i quemos a con t i nua 
c ión más a f o n d o en qué cons is ten estas comp lemen ta r i as t e n d e n 
cias. 

En el s u b c o n j u n t o mascu l ino aparecen, en su c o m p a r a c i ó n con el 
f e m e n i n o , un m a y o r n ú m e r o de ind iv iduos vo lcados hacia aquellas 
tendenc ias individual istas que der ivan d i r e c t a m e n t e de la impos i 
c ión de los c r i t e r i o s de o r i e n t a c i ó n present is tas. D i c h o de o t r o 
m o d o , los h o m b r e s p resen tan en m a y o r n ú m e r o rasgos de ind iv i 
dual izac ión en aquel los ámb i tos l igados a una va lo rac ión y o r i e n t a 
c ión del c o m p o r t a m i e n t o hacia lo i nmed ia to , en aquel los ámb i tos 
en que la m isma acc ión de los ind iv iduos queda def in ida en su 
o b j e t i v o p o r la p r o p i a i n te r re l ac ión , n o só lo ve rba l , s ino t a m b i é n 
gestual y r i tua l , establecida e n t r e el los. Y, en ese sen t i do , parecen 
p resen ta r mayo res rasgos de a u t o n o m í a espec ia lmente en aquel los 
ámb i tos que , cargados de estas caracter íst icas ( p resen t i smo y va
lo rac ión de la i n te r re lac ión cot id iana) las l levan hasta su m á x i m a 
e x p r e s i ó n , aquel la que , de a c u e r d o a e l lo , queda conf igurada p o r 
la p r o p i a suspens ión del t i e m p o y de esta co t id iane idad . D i c h o de 
o t r o m o d o , los supe r io res niveles de ind iv idual idad y a u t o n o m í a 
en los h o m b r e s aparecen só lo asociados a m o m e n t o s de i n t e r r e 
lac ión social inmedia ta49, destacándose además de m o d o no tab le 
a l r e d e d o r de la noche y del c o m p o r t a m i e n t o t r a n s g r e s o r l igado a 
ella. 

El s u b c o n j u n t o de j óvenes v a r o n e s destaca s o b r e el f e m e n i n o 
t a n t o en el e j e r c i c i o c o m o en la acep tac ión de aque l los c o m p o r 
t a m i e n t o s que p u e d e n ser de f i n idos desde un p u n t o de v is ta 
i ns t i t uc iona l c o m o t r a n s g r e s o r e s , c o n c r e t a m e n t e aque l los que 

49 Un buen ejemplo de ello resultan las compras de ropa, o de los llamados 
complementos, tales como perfumes o incluso elementos ínt imos de higiene. En 
todos estos casos el acto es realizado a menudo considerando las consecuencias 
añadidas relativas a su influencia en la interrelación con otras personas. 



Los esí/7os de vida 143 

t i e n e n c o m o r e f e r e n t e la r u p t u r a de la l ineal idad co t i d iana . Valga 
c o m o e j e m p l o al r e s p e c t o los p o r c e n t a j e s e n t r e c u a t r o y c i n c o 
p u n t o s s u p e r i o r e s e n t r e los h o m b r e s en c u a n t o a la ex i s tenc ia 
de una a c t i t u d pos i t i va en re l ac i ón a la pos ib i l i dad de in f ide l idad 
en la pare ja . 

Lóg icamente , la s u p e r i o r asunc ión del subco lec t i vo mascu l ino de 
los m o d o s de v incu lac ión p o s t m o d e r n o s en aquel los c o m p o r t a 
m ien tos y o r i en tac iones vitales l igados a lo i nmed ia to y co t i d i ano 
t i ene su jus ta c o r r e s p o n d e n c i a en su más es t recha grav i tac ión 
s o b r e el t r aba jo . Así , resu l ta espec ia lmente destacable al r espec to 
que un 6 % más de h o m b r e s , e n t r e los s i tuados e n t r e los 18 y 21 
años, ded ique su es fuerzo labora l al d is f ru te más b ien i nmed ia to , 
f r e n t e a un s u p e r i o r n ú m e r o de mu je res para las cuales el t r aba jo 
supone an te t o d o una invers ión f u tu ra . Pero es igua lmente desta
cable que esta d i fe renc iac ión se de en esta categor ía de edad y sea 
im pe r cep t i b l e para las o t ras dos . 

Pero la ex is tenc ia de esta s u p e r i o r v incu lac ión present is ta del 
s u b c o n j u n t o mascu l ino en las en t ran tes c o h o r t e s juveni les queda 
re fo rzada una vez c o m p r o b a m o s que mani f iestan t a m b i é n una 
supe r i o r comp lacenc ia c o n el m u n d o actual , c o n sus def ic iencias, 
s i tuándose p o r lo t a n t o en m a y o r n ú m e r o ajenos a las grandes 
teor ías y u topías que servían c o m o m o t i v a c i ó n hacia el camb io y 
c o n s t r u c c i ó n de un f u t u r o m e j o r , aun a costa de un sacr i f ic io del 
p resen te . A d e m á s , y al igual que en n u e s t r o a n t e r i o r e j emp lo , 
s iendo las d i ferencias i m p o r t a n t e s en cua lqu iera de las categorías 
juveni les de edad, lo son espec ia lmente signif icativas e n t r e los 
ind iv iduos s i tuados e n t r e los 18 y 21 años50. 

Los h o m b r e s jóvenes superan a las mu je res en aquel los c o m p o r 
t a m i e n t o s que , inc luso d e n o t a n d o c i e r t amen te c i e r t os niveles de 
au tonomía , lo hacen a costa de los niveles de persona l izac ión e 
ind iv idua l idad, ya que impl ican una c ie r ta «ven ta» de imagen, es 
dec i r , una c reac ión de imagen de au tonomía , de adul tez, de ind i 
v idua l idad, de ser especial e i m p o r t a n t e , y que pues to que buscan 
una c ie r ta homogene i zac ión adaptat iva a los es te reo t i pos re inan
tes , en t rañan una pé rd ida de va lo rac ión de lo p r o p i o . 

D;gomos por tanto que nos encontramos ante un subgrupo caracteri
zado por un manif iesto esfuerzo por la creación de una cierta imagen 
social que, sustituyendo al esfuerzo por una autonomización real, busca 
la consecución de ciertas ventajas en estas relaciones, ventajas que 
derivarían de su supuesta acomodación a los criterios de deseabil idad 

50 Concre tamente los porcentajes diferenciales se sitúan entre e l l 2 % para esta 
categoría de edad, y el 9 % para las otras dos. 
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social que puedan definirse en cada caso concreto como dominantes y 
mejores por el grupo que así actúa. 

La ex is tenc ia de es tos e l e m e n t o s en el c o m p o r t a m i e n t o y m o d o 
de v ida de algunos ind iv iduos local izados p r e f e r e n t e m e n t e en el 
s u b c o n j u n t o mascu l ino más j oven son los que nos c o n d u c e n a 
hablar de la t endenc ia a u t o l i b e r t a de este subco lec t i vo mascu l ino . 
El ta lan te a u t o l i b e r t o agrupa aquel c o n j u n t o de ind iv iduos que , 
f r e n t e a un m u n d o f r a g m e n t a d o incapaz de i m p o n e r un m o d e l o 
h o m o g é n e o y vá l i do para cua lqu ie r t i p o de personas y s u b c o n j u n -
t o s cu l tu ra les , se i m p o n e n , desde un p u n t o de v is ta sub je t i vo más 
que e x t e r n o , c ie r ta p res ión hacia el c u m p l i m i e n t o de d e t e r m i n a d o s 
estándares de c o m p o r t a m i e n t o que c r e e n son esperados en el 
c o n t e x t o , espec ia lmente el juven i l , en que conv iven . Desa r ro l l an 
en los m o m e n t o s de re lac ión social inmedia ta , espec ia lmente los 
carac te r izados p o r su in tens idad ( los de la noche ) , c i e r t o c u l t o p o r 
la imagen estándar , de la m o d a que n o hace s ino man i fes ta rnos el 
c r e c i m i e n t o de los niveles de a u t o n o m i z a c i ó n aparen te s o b r e los 
reales. 

El t r i u n f o de la m o d a e n t r e pa r t e de la j u v e n t u d es, en este sen t i do , 
el t r i u n f o de la h o m o g e n e i d a d , d a d o que, bajo esta bandera , se 
e n c u b r e la j e ra rqu izac ión de la d ivers idad . El d o m i n i o de la m o d a 
cons t i t uye el t r i u n f o de la r e p e t i c i ó n , de la marca , y resu l ta el 
t r i u n f o de la adap tac ión y sumis ión a los estándares impues tos 
desde el e x t e r i o r s o b r e el d e s a r r o l l o de un cu l t i vo persona l i zado 
de la imagen p r o p i a que pueda o f r ece rse al e n t o r n o i nmed ia to . La 
ex tens ión de este c r i t e r i o (el de la marca c o m o ind ica t ivo de la 
soc iedad de la m o d a ) n o es m a y o r i t a r i o ni d o m i n a n t e p e r o en 
cua lqu ie r caso sí resu l ta espec ia lmente s igni f icat ivo que el s u b c o n 
j u n t o mascu l ino vue lva a p resen ta r niveles de sumis ión super io res 
a o t r o s g r u p o s juveni les 51. 

D e hecho la m o d a , en tend ida c o m o e x p o n e n t e de la c reac ión de 
esté aura de apar ienc ia , n o só lo supone el segu im ien to de unas 
de te rm inadas marcas, s ino que d e t e r m i n a t a m b i é n el segu im ien to 
de unos c o n c r e t o s va lo res c o m o guía de las posib les c o m p r a s que 
puedan e fec tuarse. Esto es, va lo res c o m o la rap idez o la grandeza 
resu l tan básicos para esta tea t ra l i zac ión de la v ida co t id iana, y 
desde luego p r e p o n d e r a n t e s s o b r e o t r o s c o m o la segur idad, la 
c o m o d i d a d o el es tar a gus to . La m e r a e lecc ión de cua lqu iera de 
estos va lo res n o indica d i r e c t a m e n t e la ex is tenc ia de la c i tada 
sumis ión a los estándares de la m o d a , p e r o resu l ta i m p o r t a n t e que 

51 Las diferencias se sitúan en unos importantes 7 % y 8 % para las dos categorías 
de edad más jóvenes, minimizándose sin embargo, hasta sólo un 3 %, para los 
situados ent re los 26 y 29 años. 
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el s u b c o n j u n t o mascu l ino más j oven p resen te los mayores índices 
de adscr ipc ión a el los S2. 

La mani fes tac ión del segu im ien to de los estándares que buscan la 
rec reac ión de un escudo de apar ienc ia de a u t o n o m í a se ex t i ende 
en genera l al c o n j u n t o de los c o n s u m o s cu l tura les de las personas, 
es to es, al c o n j u n t o de las o r i en tac iones en los m o d o s de hacer, 
par t i c ipar y a los mecan ismos ut i l izados para e l lo . D e hecho , si un 
t i p o de c o n s u m o cu l tu ra l ha s ido asoc iado a la c reac ión de esta 
imagen de apar iencia y al segu im ien to de estándares cuyo o b j e t i v o 
sea este aura de adu l tez juven i l es el l lamado est i lo de v ida «ame
r i cano» . 

El t i p o de c ine v i s t o (e fec tos especiales, espectácu lo f r e n t e a 
c o n t e n i d o ) , la c o m i d a y m o d o s de hacer asociados a ella ( a l r e d e d o r 
del burger , rap idez, imagen) , el t i p o de d e p o r t e e legido (la acc ión , 
la rap idez, el a t r e v i m i e n t o ) , o el t i p o de es tab lec im ien to p r e f e r i d o 
para e fec tuar las c o m p r a s ( los grandes almacenes) dan buena idea 
de esta amer ican izac ión , que aquí nos in teresa en cuan to que 
asociada al es fuerzo p o r la c reac ión de una imagen de a u t o n o m í a 
e ind iv idual idad que l leva asociada. Sin lugar a dudas, y en cua lqu iera 
de estos apar tados que h e m o s ido señalando, es p r e p o n d e r a n t e la 
presenc ia mascul ina más j oven f r e n t e al r es to . 

El ind iv iduo au to l i be r to , y en c i e r t o sent ido amer icanizado, se nos 
presenta p o r lo t a n t o c o m o aquel que f ren te a un c o n t e x t o que 
p r ima la va lorac ión de la expres ión personal izada sobre la co lect iv i 
zada, desarro l la una se rv idumbre p o r la imagen, que del imi ta clara
men te su l iber tad en un c o n t e x t o de prop ic iac ión de esta au tonomía , 
en su p reocupac ión p o r no salirse de esa imagen, pe ro también aquel 
cuya característ ica pr incipal es paradó j icamente la apariencia supe
r i o r de au tonomía . Ta l est i lo de vida empuja hacia la personal ización 
e individual ización de su c o m p o r t a m i e n t o que se inscribe, sin e m 
bargo, en un juego de teatra l izac ión inser tado en las relaciones 
inmediatas de m a y o r intensidad (la noche especialmente), a t ravés 
del cual sigue e imi ta c ie r tos pa t rones colect ivos que, supuestamente 
en nuestra cu l tura , son los que denotar ían la mayor i ta r iamente 
valorada au tonomía e individual idad de la persona. Def in iéndo lo de 
un m o d o s in tét ico, el talante autoliberto anula la posibilidad de su 
autonomía para aparentar su criterio autónomo. 

Son n u m e r o s o s los e l e m e n t o s que c o n f i r m a n que la ex is tenc ia de 
este t i p o de ta lante q u e r e n c i o s o se enclava p r i m o r d i a l m e n t e e n t r e 

52 Los niveles de separación llegan a ser aquí incluso más importantes, siendo 
del 7 % para los más jóvenes, y del 14 % para el grupo mediano en edad, para 
casi desaparecer de nuevo ent re los más mayores. 
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el subco lec t i vo mascu l ino más j oven 53. D e hecho esta con t r ad i c 
c ión se hace más pa ten te si c e n t r a m o s nues t ra a tenc ión s o b r e 
m o d o s de o c i o casero que, ya p o r novedosos , indican que se está 
a la ú l t ima, o que p o r t e n e r una clara f undamen tac ión en la cu l t u ra 
amer icana, no inc luyen una degradac ión de la imagen de ind iv idua
l idad, s ino t o d o lo c o n t r a r i o , la f o m e n t a n . 

El m e j o r e j e m p l o de e l lo nos lo da el gus to y af ic ión p o r la 
i n fo rmá t i ca y sus de r i vados , e n t r e los que puede destacarse la 
elevada aceptac ión juven i l de la navegación p o r I n te rne t , a f ic ión 
que, es tando v incu lada al o c i o casero e inc luso so l i t a r i o , p resen ta 
sin e m b a r g o una m a y o r base en el s u b c o n j u n t o mascu l ino , base 
que alcanza a u n 10 % más de ind iv iduos en este s u b c o n j u n t o (74 % 
de aceptac ión f r e n t e a un 64 % f e m e n i n o ) . 

El j oven a u t o l i b e r t o , i n teg rando en su c o n j u n t o los e l emen tos de 
v incu lac ión p o s t m o d e r n a , se lanza de m o d o compu l s i vo s o b r e los 
aspectos más p roc l i ves a c rea r un aura e x t e r i o r de a u t o n o m í a , de 
adu l tez o de independenc ia , escond iendo p o r el c o n t r a r i o aquel los 
o t r o s ( c o m o el o c i o casero o la v ida in tegrada en la e s t r u c t u r a 
fami l ia r ) , que puedan dañar esa imagen. El c o n t r a p u n t o necesar io 
de esta tendenc ia a la sus t i tuc ión de la ind iv idual idad p o r la c rea 
c ión de su apar iencia, es un cons igu ien te descenso en los niveles 
de v incu lac ión social y c o o p e r a c i ó n . D e m o d o para le lo a la t e a t r a -
l ización de la ind iv idua l idad se da una m e n o r o r i e n t a c i ó n hacia la 
co l abo rac i ón y la in tegrac ión social . 

Lo p r i m e r o q u e d e b e des tacarse r e s p e c t o de esta t e n d e n c i a es 
la p a r t i c i p a c i ó n de l a u t o l i b e r t o en asoc iac iones que p r o p o n g a n 
canales de p a r t i c i p a c i ó n y, p o r t a n t o , c o o p e r a c i ó n e n t r e los 
i nd i v i duos . Si p u e d e p a r e c e r que la p a r t i c i p a c i ó n de los v a r o n e s 
en es te t i p o de asoc iac iones pueda ser s u p e r i o r (un 3 % más de 
e l los pa r t i c i pa en el las) , lo c i e r t o es que si d e s c o n t a m o s el caso 
p a r t i c u l a r de las asoc iac iones d e p o r t i v a s , cuya i m p l a n t a c i ó n es 
p r i o r i t a r i a m e n t e mascu l ina , la p a r t i c i p a c i ó n en asoc iac iones r e 
su l ta se r m a n i f i e s t a m e n t e m a y o r en el s u b c o n j u n t o f e m e n i n o , 
espec ia lmen te si estas asoc iac iones p r o p o n e n o b j e t i v o s de i n t e 
rés c o m u n i t a r i o . 

53 Aunque part iendo de un punto de vista sumamente dist into, la ruptura del 
estereot ipo sexual que asocia mujer a fo rma y apariencia, y al hombre a 
contenido, ha sido también observada por o t ros autores. Así sucede con Rolf E. 
Muuss (1990:222-226), quien observó que si las mujeres primaban c o m o cualidad 
en los hombres (adolescentes en su caso) la amabilidad y honestidad, los hombres 
consideraban que la me jo r cualidad de una mujer era una buena imagen ex ter io r , 
esto es, que fuera guapa. O t r o s autores recogen po r o t r o lado que durante los 
sesenta las jóvenes tenían más necesidad de popular idad, diferencia que había 
desaparecido para la década de los ochenta, en una evolución que, de acuerdo 
a lo aquí observado, parece haber cont inuado. Ver H. Sebald (1992: 246). 
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Las mu je res sobrepasan a los h o m b r e s en par t i c ipac ión en g r u p o s 
cu l tura les (8 % más) , juveni les (6 % más), rel igiosas (4 % más), 
ecologistas (3 % más), u O N G s (2,5 % más). Pe ro resul ta de 
par t i cu la r in terés que estas tendenc ias se e x t r e m e n aún más e n t r e 
los más jóvenes , es to es, e n t r e los s i tuados e n t r e los d iec iocho y 
ve in t iún años, dado que la d i fe renc ia e n t r e los subcon jun tos mas
cu l ino y f e m e n i n o a f a v o r de este ú l t i m o , sea de 14 pun tos en las 
asociaciones cu l tu ra les , 12 p u n t o s en las asociaciones juveni les o 
de 5 pun tos r espec to de la par t i c ipac ión en las O N G s . 

Igua lmente , en el s u b c o n j u n t o f e m e n i n o d o m i n a n más amp l i amen te 
que en el mascu l ino las op in iones posi t ivas hacia las organizac iones 
sociales, del t i p o de s ind icatos, C r u z Roja o asociaciones vecinales. 
Pe ro resu l ta igua lmente re levante al r espec to que un 5 % más de 
mu je res , c i r cunsc r i b i éndonos de nuevo a esta categor ía más j o v e n 
de edad, par t i c ipe en m o v i m i e n t o s y asociaciones de ayuda social , 
del t i p o de O N G s , ecologis tas u o t ras , d i fe renc ia que va reduc ién 
dose hasta un 3 % e n t r e los s i tuados e n t r e los 22 y 25 años hasta 
desaparecer e n t r e los de m a y o r edad. D o m i n a en m a y o r med ida 
e n t r e las mu je res , para cua lqu ie r edad, p e r o espec ia lmente para 
las dos más jóvenes , la idea de que sería m u y pos i t i vo t raba jar en 
asociaciones de ayuda social y s imi lares ( I I % más). 

N o obs tan te , esta i n f e r i o r o r i e n t a c i ó n del s u b c o n j u n t o mascu l ino 
más j oven hacia la so l idar idad y la c o o p e r a c i ó n n o se desar ro l la 
ún i camen te a t ravés de la par t i c ipac ión d e n t r o de asociaciones 
conc re tas , s ino que se e x t i e n d e al c o n j u n t o de la v ida. Así , es de 
destacar la ex is tenc ia de una m a y o r i nvo luc rac ión femen ina en el 
cu idado del e n t o r n o en par t i cu la r y de la natura leza en genera l , 
d i ferenc ia que se reduce , de nuevo , hasta los t r es pun tos si la 
c o m p a r a c i ó n la e fec tuamos e n t r e los jóvenes de m a y o r edad. 

La reducc ión en los niveles de v incu lac ión social y c o o p e r a c i ó n , 
v iene ligada a la c reac ión de una imagen de indiv idual idad acompa
ñándose de c ier tas tendenc ias narcisistas y pos tado lescentes , en 
cuan to que au tocon temp la t i vas 54. P o d r e m o s obse rva r este ú l t i m o 
aspecto hac iendo caso del d i f e ren te c r e c i m i e n t o en la sus t i tuc ión 
de la va lo rac ión de c r i t e r i o s c o m o la salud, en cuya búsqueda ir ían 
o r ien tadas a n t e r i o r m e n t e c ier tas conduc tas c o m o el d e p o r t e , p o r 
la búsqueda de la e m o c i ó n y la imagen 55, aspectos que no hacen 
s ino r e m a r c a r las citadas tendenc ias hacia la tea t ra l izac ión de este 
g r u p o en la v ida co t id iana . 

54 El esti lo de vida narciso al que alude el sociólogo A . de Miguel no sería un 
talante generalizado en el universo juvenil sino destacado solamente en un grupo 
reducido del mismo, pr incipalmente en el colect ivo masculino más joven. 
55 La diferencia entre hombres y mujeres al respecto se sitúa en los 15 puntos 
para los más jóvenes, 5 para el grupo intermedio y 11 puntos para los situados 
ent re los 26 y 29 años. 
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Lo r e a l m e n t e re levante de t o d o e l lo es que a m b o s f e n ó m e n o s , 
tea t ra l i zac ión de a u t o n o m í a y r educc ión de los niveles de imbr i ca 
c ión socia l , son para le los, in tegrándose de ese m o d o en el m o d e l o 
que r ige las tendenc ias de separac ión p o s t m o d e r n a s . C u a n d o el 
i nd i v iduo sus t i tuye el sen t ido de a u t o n o m i z a c i ó n p o r la c reac ión 
de una imagen aparen te de la ex is tenc ia de esa a u t o n o m i z a c i ó n , 
ind iv idual idad o adu l tez , buscando, a t ravés de la adaptac ión de su 
c o m p o r t a m i e n t o y su m o d o de v ida a los c r i t e r i os de deseabi l idad 
social que c ree imperan tes , ventajas compara t i vas en la re lac ión 56, 
se guía en su re lac ión social p o r c r i t e r i os de c o m p e t i t i v i d a d y 
exc lus ión , más que c o o p e r a c i ó n y de v incu lac ión comun i t a r i a . 

La h o m o g e n e i z a c i ó n del c o m p o r t a m i e n t o ba jo es tándares soc ia
les ( rea les o f i gu rados ) resu l ta en ese s e n t i d o p a r a d ó j i c a m e n t e 
d e s i n t e g r a d o r , ya q u e se e fec túa en t é r m i n o s d e j e r a r q u i z a c i ó n 
de los i nd i v i duos de a c u e r d o a su m e j o r o p e o r adap tac ión a 
e l los , una vez que la d i ve rs i dad , la pe rsona l i zac ión del m o d o de 
v ida , resu l ta desva lo r i zada . Y es te e s t a b l e c i m i e n t o de j e r a r q u i z a 
c ión d e r i v a en el p l a n t e a m i e n t o , p o r p a r t e de los i nd i v i duos que 
así l o hacen , de ex igencias de adap tac ión de los c o m p o r t a m i e n t o s 
de los o t r o s i nd i v i duos a los p a t r o n e s de m e j o r c u m p l i m i e n t o 
para c o m e n z a r y d e s a r r o l l a r las re lac iones c o o p e r a t i v a s . Esta es, 
en de f in i t i va , la ca rac te r í s t i ca cen t ra l de l t a l an te a u t o l i b e r t o 
o r i e n t a d o a la t ea t ra l i zac i ón de su c o m p o r t a m i e n t o , a la c r e a c i ó n 
de una imagen e s t e r e o t i p a d a , que segrega i gua lmen te unos para
le los n ive les i n f e r i o r e s de v incu lac ión socia l y s e n t i d o c o o p e r a 
d o r . 

E l á c r a t a m i l i t a n t e 

El ta lan te juven i l que t r a t a m o s en este apar tado se d is t ingue en sus 
caracter ís t icas soc iodemográ f i cas p o r su insta lac ión p r e f e r e n t e en 
las clases ob re ras (60 % ) , si b ien es c i e r t o que un igua lmente 
i m p o r t a n t e n ú m e r o de e l los lo hace en la clase med ia . Po r o t r o 
lado, cuen ta c o n un c la ro d o m i n i o de los estud iantes (51 %) s o b r e 
los t r aba jado res (27 % ) , aunque destaca en este aspec to p o r o f r e 
ce r una i m p o r t a n t e p r o p o r c i ó n de ind iv iduos ded icados s imu l tá 
neamen te a ambas tareas ocupac iona les. Es dec i r , es un ta lante 
f o m e n t a d o p r i nc ipa lmen te p o r estud iantes de famil ias de es t r a to 
s o c i o e c o n ó m i c o m e d i o . N o presenta , p o r o t r o lado pecul iar idades 

56 N o olv idemos que debemos entender la relación c o m o un objet ivo en sí 
mismo. D e acuerdo a ello las ventajas a las que nos refer imos son del t i po de 
una mejora en la posición grupal, o el acceso a nuevas relaciones, ent re las que 
cabe destacar las que se establezcan para la const i tución de una pareja o en 
té rminos generales aquellas de «ligue». 
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re levantes r espec to a su edad o sexo , categorías en las que se da 
un r e p a r t o más b ien equ i l i b rado . 

En base a sus niveles de conv ivenc ia fami l iar (80 %) y a las posi t ivas 
ac t i tudes expresadas m a y o r i t a r i a m e n t e hacia ella, p o d e m o s dec i r 
que este es t i lo de v ida sigue las pautas generales de la j u v e n t u d 
española, aquellas basadas en la pers is tenc ia en el hogar fami l ia r en 
t a n t o que éste se cons t i t uye c o m o una ó p t i m a p la ta fo rma de 
lanzamien to hacia el m u n d o social para el j o v e n . 

Resulta as im ismo parad igma de l j o v e n casero y c o c o o n i z a d o , aun 
sin p resen ta r t a m p o c o tendenc ias c o m p l e t a m e n t e paralelas a las 
generales en es tos aspectos de su v ida co t id iana . Así , parece 
p resen ta r una r e d de re lac iones l i ge ramente m e n o s cons is ten tes 
que las medias , aunque hace el a m o r en m a y o r p r o p o r c i ó n de lo 
que marcan estas mismas tendenc ias generales. Tendenc ias pa re 
cidas ref le ja igua lmente en su o r i e n t a c i ó n hacia la p rác t i ca del o c i o 
en el hogar , o en su p re fe renc ia p o r las local izaciones del d o m i c i l i o 
alejadas de los c e n t r o s u rbanos . N o c o m p a r t e n sin e m b a r g o la 
af ic ión p o r la t e lemá t i ca y la i n fo rmá t i ca , lo q u e t i ene que v e r sin 
duda c o n las caracter ís t icas p rop ias que def inen este es t i lo de v ida 
juven i l que pasaremos t r a t a r a con t i nuac ión . 

En c i e r t o m o d o , puede dec i rse que el m o d o de c o n e x i ó n de es tos 
ind iv iduos c o n su e n t o r n o , el m o d o c o m o en t i enden sus re lac iones 
y su papel en ellas, posee más conno tac i ones m o d e r n a s que las 
gene ra lmen te ex tend idas p o s t m o d e r n a s , aquellas q u e def inen el 
g é n e r o de v ida de la j u v e n t u d española. N o en vano , la m a y o r 
pa r t e 57 de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n t i e n d e n a ident i f icarse 
c o m o m i e m b r o s de un m i s m o g r u p o , el juven i l , a t ravés del hecho 
de c o m p a r t i r p r o b l e m a s c o m u n e s , m a y o r m e n t e re lac ionados c o n 
el t r aba jo o el p a r o . Lo c i e r t o es que tan só lo un 29 % de los 
ind iv iduos que c o m p o n e n este es t i lo de v ida c r e e que su capacidad 
de c o m p o r t a r s e mosa i camen te sea un e l e m e n t o d i f e renc iado r i m 
p o r t a n t e de su gene rac ión c o n respec to a las an te r i o res , lo cual 
supone un i m p o r t a n t e d i s tanc iamien to con respec to de las t e n d e n 
cias hacia la p o s t m o d e r n i z a c i ó n seguidas p o r la m a y o r pa r te de la 
j u v e n t u d española. 

D i f e ren tes e l e m e n t o s marcan este m i s m o d is tanc iamien to . As í , 
resu l ta i m p o r t a n t e al r espec to el hecho de que se dé , r o m p i e n d o 
de nuevo las tendenc ias mayor i ta r ias , una s u p e r i o r p re fe renc ia 
hacia la i m p a r t i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s específ icos en los c e n t r o s 
educa t i vos (38 % ) , que hacia la enseñanza basada en c o n o c i m i e n t o s 

57 Concre tamente un 53 %, lo que supone 23 puntos más que lo marcado po r 
los individuos que definen en sus compor tamientos el género de vida. 
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globales y m e n o s especial izados que p e r m i t e n un m a y o r énfasis en 
las o r i en tac iones prop ias (29 %)58. Este m e n o r énfasis en la per 
sonal ización de t o d o s los e l e m e n t o s que puedan resu l ta r signif ica
t i vos en la v ida co t id iana de las personas de este g r u p o se hace 
f i na lmente pa ten te en el hecho de que d o m i n e la au to r rea l i zac ión 
persona l en á m b i t o s c o m o el t r aba jo o los es tud ios (38 %) s o b r e 
aquel la der ivada de los c o m p o r t a m i e n t o s en ámb i tos m e n o r m e n t e 
p rede f in idos soc ia lmen te (33 % ) . 

El g ran n ú m e r o de i nd i v i duos que t raba ja y se es fuerza en sus 
prác t icas d iar ias b u s c a n d o los r é d i t o s f u t u r o s 59 en vez de un 
a p r o v e c h a m i e n t o más e f i c ien te de l p r e s e n t e es o t r a buena m u e s 
t r a de este t a l an te más b ien m o d e r n o que p o s t m o d e r n o de es te 
g r u p o . P e r o , sin lugar a dudas , el e l e m e n t o que en m a y o r m e d i d a 
m a r c a el m o d o d e v i ncu l ac i ón p r e p o s t m o d e r n o de es te es t i l o d e 
v ida j uven i l es la v o c a c i ó n po l í t i ca y human is ta p o r la q u e se 
ca rac te r i za . Po l í t i ca d e c i m o s , en t a n t o q u e es, c o n m u c h o , el 
g r u p o que m a n t i e n e una p a r t i c i p a c i ó n ac t iva en aras de i n f l uen 
c iar de u n o u o t r o m o d o las l abo res de g o b i e r n o , y en ese 
s e n t i d o , el g r u p o q u e p r o p o n e en m a y o r m e d i d a so luc iones 
a l te rna t i vas a ta les l abo res . 

Así , es espec ia lmente destacable la p r o p o r c i ó n de ind iv iduos que 
par t ic ipan en ac tos de p r o t e s t a a l te rna t i vos y alégales, tales c o m o 
las mani fes tac iones ilegales, los enc i e r r os o las huelgas de h a m b r e , 
una p r o p o r c i ó n que supera en 13 pun tos la med ia al r espec to . Y 
es as im ismo cons ide rab le el n ú m e r o de ind iv iduos de este g r u p o 
que ha pa r t i c ipado en mov i l i zac iones legales y que n o imp l ican, al 
menos en su in tens idad , un e n f r e n t a m i e n t o d i r e c t o hacia las po l í 
t icas gubernat ivas . 

En cua lqu ie r caso, resu l ta espec ia lmente i m p o r t a n t e la re levancia 
que adqu ie ren las p r ime ras , las ilegales, s o b r e las segundas, que ya 
son m a y o r i t a r i a m e n t e aceptadas e n t r e el c o n j u n t o de jóvenes , así 
c o m o que, c o n t i n u a n d o nues t ra re f l ex ión d e n t r o de este m i s m o 
m a r c o de e n f r e n t a m i e n t o po l í t i co , hasta un signi f icat ivo 4 4 % de 
los jóvenes de este ta lan te l legue a desar ro l l a r o jus t i f icar c o n d u c 
tas v io len tas en s i tuac iones e x t r e m a s . 

Es p o r e l lo que p o d e m o s a f i rmar que , aun desde esta pos ic ión 
m o d e r n a , este g r u p o de ind iv iduos o r i e n t a esta vocac ión po l í t ica 

58 El grupo po r el que queda definido el género de vida juvenil marca, po r el 
cont rar io unos porcentajes favorables a la enseñanza de conocimientos globales, 
concretamente un 40 % po r un 24 % cont rar io . 
59 U n 47 % de los integrantes de este t ipo juvenil se or ienta básicamente en sus 
relaciones sociales a través del astro fu tu ro , lo cual supone un aumento respecto 
del porcentaje medio de 16 puntos. 
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co locándose en una pos ic ión p r e f e r e n t e m e n t e ant is is tema, o al 
menos en una pos ic ión escépt ica y desconf iada f r e n t e a é l . D e 
hecho , hasta un 4 7 % de el los no acepta n ingún t i p o de pa r t i dos 
c o m o m e d i a d o r del s is tema po l í t i co d e m o c r á t i c o , po rcen ta je al 
que debemos añadi r un 36 % d e n t r o de este m i s m o t i p o juveni l 
que só lo acepta aquel los que, c o m o los ecologistas y en genera l 
aquel los d i r ig idos hacia ob je t i vos c o n c r e t o s y específ icos, ya supo 
nen en sí m ismos un c i e r t o e n f r e n t a m i e n t o con respec to a los 
t rad ic iona les s istemas de pa r t i dos dominan tes , m u y alejados, a 
m e n u d o , de los pa r t i cu la r i smos y del r espe to a las minor ías . 

Así , f r e n t e a estos esquemas de pa r t i dos , que ex igen grandes y 
globales lealtades sin o p i n i ó n a l te rnat iva a la of ic ia l , los afi l iados a 
este est i lo v i ta l pa r t en en sus pos ic iones de una pos ic ión más bien 
humanis ta , desde la cual se deslegi t iman t o d o s aquel los med ios 
p r o p u e s t o s p o r es tos grandes sistemas de par t idos en aras de un 
ob je t i vo u t ó p i c o que puedan dañar de algún m o d o a te rce ras 
personas 60. D e a c u e r d o a e l lo , f r e n t e a estas pos ic iones globales 
y universal izadoras de los med ios f o r m a l m e n t e establec idos de 
c o n e x i ó n y par t i c ipac ión po l í t ica, una mayor ía de los c o m p o n e n t e s 
de este s u b c o n j u n t o juveni l se singular iza, escog iendo ún icamen te 
de cada u n o de es tos pa r t i dos po l í t i cos aquel los e lemen tos que 
puedan adaptarse de algún m o d o a su p r o p i a e indiv idual pos ic ión . 

D e n t r o de un m a r c o de m o t i v a c i ó n c o m p o r t a m e n t a l en el que 
p r i m a el r echazo hacia las i ns t i t uc iones de p o d e r po l í t i co , lóg ica
m e n t e nos e n c o n t r a m o s c o n un i gua lmen te i n tenso rechazo hacia 
las i ns t i t uc iones de s igno re l i g ioso , en m a y o r m e d i d a que hacia 
la re l i g ión m isma . En cua lqu ie r caso, ésta es marg ina l para un m u y 
e levado p o r c e n t a j e (87 %) de los i n teg ran tes de es te c o n j u n t o 
de j óvenes , aunque es de des tacar de e n t r e e l los el 20 % que la 
rechaza i n t e n s a m e n t e c o m o o p c i ó n leg í t ima en las re lac iones 
socia les. A d e m á s , es el c o n j u n t o en el que un m a y o r n ú m e r o de 
j óvenes rechazan la rea l i zac ión de fes t iv idades rel ig iosas (29 % ) , 
a los que d e b e m o s añad i r el 51 % que n o las s iguen aun acep
t a n d o su ex is tenc ia . Es p o r t a n t o u n o de los g r u p o s en los q u e 
las pos ic iones agnóst icas, e inc luso aquel las de e n f r e n t a m i e n t o 
c o n las re l ig iones y las n o r m a s y c o s t u m b r e s a ellas asociadas, se 
hacen más p resen tes . 

Es quizá esta pos ic ión de rece lo hacia t o d a es t r uc tu ra organ izac io-
nal ya asentada la que p r o v o c a el escaso g rado de asoc iac ion ismo 
y c o m p r o m i s o de es tos jóvenes , ya con respec to a O N G s o c o n 
cua lqu ier o t r o m o v i m i e n t o social (13 % ) , a pesar de cons t i t u i r se 

60 Esta posición agrupa a un 78 % de sus integrantes, porcentaje que supera en 
12 puntos a la media. 
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c o m o u n o de los g rupos en que m a y o r m e n t e d o m i n a la pos ic ión 
in tensamente favorab le a ellas 61. 

Esta vocac ión po l í t ica marca as im ismo un c i e r t o asce t i smo c o r p o 
ra l , a le jado de las pos ic iones p o s t m o d e r n a s al r espec to . C o n un 
60 % de ind iv iduos que n o real iza d e p o r t e p rác t i camen te nunca, o 
un 70 % que igua lmente n o acude a real izarse n ingún t i p o de 
c o n t r o l e s f ísicos, cons t i t uye u n o de los est i los de v ida más alejados 
de la act iv idad física y el cu idado del c u e r p o , que n o adqu ie re un 
lugar re levante e n t r e los ind iv iduos que in tegran este t i p o juveni l . 
Una escasa impo r tanc ia que queda aún más remarcada una vez 
o b s e r v a d o que, r o m p i e n d o además la inc l inac ión genera l al respec
t o , e n t r e éstos d o m i n a la tendenc ia a suped i ta r a las prop ias 
conv icc iones in te lectuales aquel los r e q u e r i m i e n t o s p r o c e d e n t e s 
del c u e r p o y que pueden t raduc i r se en la búsqueda de un m e r o 
d is f ru te . 

Esta o r i e n t a c i ó n ascética t i ene su p lasmación lógica en un p r e d o 
m i n i o de una au to r rea l i ac ión a t ravés del t r aba jo y en un escaso 
uso de las drogas y a l coho l , equiparables, e x c e p t o p o r un c o n s u m o 
s u p e r i o r de hachís 62, al r e s t o de la c o m u n i d a d juven i l , c o n la que 
t a m b i é n c o m p a r t e unos parec idos niveles, si b ien l i ge ramente in 
f e r i o res , de u t i l i zac ión de la noche c o m o m o m e n t o p r i m o r d i a l para 
la i n t e r r e l ac i ón social . 

Para acabar f i n a l m e n t e c o n la d e s c r i p c i ó n del es t i l o de v ida de 
este s u b c o n j u n t o v a m o s a a d e n t r a r n o s en los n ive les de a m e r i 
can izac ión cu l t u ra l que p resen ta . Lo c i e r t o es q u e , de m o d o 
a c o r d e c o n lo que sucede en o t r o s t i p o s juven i les y c o n nues t ras 
conc lus i ones al r e s p e c t o c u a n d o t r a t á b a m o s de d i s c e r n i r las 
carac te r ís t i cas del m o d e l o v i ta l que d e f i n i m o s c o m o g é n e r o de 
v ida j uven i l españo l , p u e d e a f i rma rse q u e un m o d o de v i ncu lac ión 
socia l f u n d a m e n t a l m e n t e m o d e r n o ta l q u e és te se m u e s t r a r e t i 
c e n t e a una a b s o r c i ó n de los e l e m e n t o s cu l tu ra les que de f i nen la 
c o l o n i z a c i ó n amer i cana . 

Los in tegrantes de este g r u p o presentan unos niveles, en c o n j u n t o , 
más bien bajos al r espec to , espec ia lmente si los c o m p a r a m o s con 

61 Concre tamente un 62 % de ellos mantiene una idea muy positiva hacia ellas, 
al que debemos sumar un 27 % más que simplemente reconoce la importancia 
de su papel. 
62 Un 14 % más sobre la media general ha probado hachís abundantemente, si 
bien la p roporc ión de los que no lo han probado nunca es equivalente a la de la 
población juvenil en su conjunto. Así, si bien es francamente super ior el número 
de individuos que manifiesta su preferencia por los grandes part idos sobre los 
pequeños y concretos en sus objet ivos (18 % po r un 4 % ) , lo c ier to es que la 
parte mayor i tar ia de este t ipo social (58 % ) , se manifiesta abiertamente cont rar io 
a la validez y uti l idad de los part idos polít icos. 
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los niveles de amer ican izac ión patentes en el c o n j u n t o de esta 
j u v e n t u d , y espec ia lmente en algunos de los est i los de v ida c o n c r e 
t o s que a b o r d a m o s en esta ú l t ima pa r te del es tud io . 

As í p o d e m o s c o m p r o b a r que man t i enen m a y o r i t a r i a m e n t e (71 %) 
en sus c o m p r a s la asiduidad p o r los locales t rad ic iona les en que 
éstas se han e je r c i do , f r e n t e a grandes almacenes o grandes c e n t r o s 
comerc ia les , o que igua lmente d o m i n a en sus háb i tos de c o m p r a 
el gus to p o r lo tangib le y d u r a d e r o (51 %) s o b r e c o n s u m o s más 
e f ímeros carac te r ís t i cos de ta l amer ican izac ión cu l tu ra l , o , del 
m i s m o m o d o , que películas eu ropeas y amer icanas se r e p a r t e n de 
igual mane ra en sus gustos . 

Es as im ismo destacable que el gus to p o r la cal idad en el c o n s u m o 
p r e d o m i n e s o b r e aquel f u n d a m e n t a d o en la m e r a cant idad o , en 
genera l , el h e c h o de que f u n d a m e n t e n sus c o n s u m o s en el va lo r 
de la es tandar izac ión . T o d o e l lo si túa a este est i lo de v ida c o m o 
e p i c e n t r o de unos m o d o s de c o n s u m o más b ien t rad ic iona les , en 
c u a n t o que p r o p i o s de nues t ra cu l tu ra , y en ese sen t i do , p o c o 
amer ican izados . 

Q u i s i é r a m o s p o r ú l t i m o destacar un e l e m e n t o que, aunque n o 
básico, sí resu l ta t a m b i é n ca rac te r i zado r del c o n c r e t o es t i lo de v ida 
de este t i p o social juven i l . Este cons is te en la escasa tendenc ia hacia 
el c o m p r o m i s o e s t r e c h o en la re lac ión co t id iana que p resen ta . Esto 
es, una re t i cenc ia hacia el es tab lec im ien to de c o m p r o m i s o s c o n 
t e r ce ras personas que requ ie ran la ces ión de parcelas de pe rsona
l ización a cos ta de las n o r m a s p o r la que pueda guiarse ta l v i nc u 
lac ión. Y, si b ien n o puede dec i rse que esta tendenc ia sea m u y 
d o m i n a n t e , sí que p r o v o c a n o obs tan te , p o r e j emp lo , que se 
cons t i t uya c o m o u n o de los c o n j u n t o s que en m e n o r med ida 
establece re lac iones de pareja estables. Así , hasta un s igni f icat ivo 
57 % de los in tegrantes de este g r u p o n o cuen ta con pare ja en el 
m o m e n t o ac tua l , y tan só lo un I I % cuenta c o n ella desde un 
p e r í o d o a m p l i o . 

E l c o o p e r a d o r p a s i v o 

El ta lante juven i l c o o p e r a d o r p o r exce lenc ia destaca, en sus carac
ter ís t icas soc iodemográ f ícas , p o r su enclave s o c i o e c o n ó m i c o , es to 
es, p o r la clase social en la que se in tegra. U n m a y o r i t a r i o 94 % de 
los ind iv iduos que lo in tegran p e r t e n e c e a la clase o b r e r a , p o r c e n 
ta je al que cabe sumar un m í n i m o 4 % de ind iv iduos enc lavado en 
la clase med ia y un m e n o r todav ía 2 % c o n o r igen en famil ias 
m o n e t a r i a m e n t e pud ien tes . Ello hace que debamos t e n e r en cuen ta 
este s igno en nues t ra i n t e r p r e t a c i ó n de los d iversos c o m p o r t a -
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mien tos y m o d o s de in tegrac ión social de este s u b c o n j u n t o juven i l , 
e n t e n d i e n d o e l lo en el sen t i do de que estos m o d o s de hacer y 
re lac ionarse c o n c r e t o s se asientan espec ia lmente e n t r e los ind iv i 
duos enclavados en esta clase social . 

Cabe destacar as im ismo el d o m i n i o de los estud iantes e n t r e el los 
(65 % ) , po rcen ta je al que se suma un 18 % de t raba jadores y un 
12 % de parados, así c o m o que el BUP se con f igure mayo r i t a r i a -
m e n t e c o m o el n ivel de es tud ios s u p e r i o r a lcanzado (80 % ) . En 
c u a n t o al sexo y edad de los pe r tenec ien tes a é l , cabe señalar, en 
p r i m e r lugar, el desp lazamien to hacia el g é n e r o mascu l ino (60 % ) , 
y, sob re t o d o , su baja edad med ia (22,1 años) , der ivada del hecho 
de que un e levado 52 % de el los cuenta c o n 21 o m e n o s años. 
C o n s t i t u y e así el ta lan te juveni l más j oven de t o d o s los e n c o n t r a 
dos. 

Lo p r i m e r o que cabe destacar r espec to de este ta lante juveni l es 
que la c o m p r e n s i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n del m u n d o , y consecuen 
t e m e n t e las conduc tas y ac t i tudes desarro l ladas, está f u e r t e m e n t e 
atravesada p o r la o r i e n t a c i ó n hacia el f u t u r o . F ren te a una o r i e n 
tac ión vi ta l p resent is ta , dedicada al d i s f ru te de lo i nmed ia to , a la 
v ivencia de lo real más que de lo po tenc ia l , la mayor ía de los 
c o m p o n e n t e s de este g r u p o (58 % f r e n t e a un 22 %) t i ene una 
v is ión de lo i n m e d i a t o que queda tamizada p o r la c reenc ia de que 
t o d a exper ienc ia p resen te debe c o n t r i b u i r al alcance y realce de 
un ob je t i vo , sea cual f ue re éste, s i tuado en un p lano f u t u r o más 
bien i n d e t e r m i n a d o . Lóg icamente , una pos ic ión ta l r equ ie re de un 
e levado o p t i m i s m o respec to de tal f u t u r o que jus t i f ique tal ded i 
cac ión y tal suped i tac ión de las vivencias inmediatas a las fu tu ras , 
más aún cuando e l lo los s i túa a c o n t r a c o r r i e n t e de las tendenc ias 
mayor i ta r ias . D e h e c h o cons t i t uye el t i p o social en el que tal 
pos ic ión o p t i m i s t a an te el f u t u r o alcanza a una m a y o r p r o p o r c i ó n 
de sus in tegrantes , c o n c r e t a m e n t e a un 92 % de el los. A d e m á s , en 
t a n t o que nos e n c o n t r a m o s , c o m o v e r e m o s más adelante, c o n una 
o r i e n t a c i ó n vi ta l más co lec t i va que indiv idual is ta, este o p t i m i s m o 
v iene c o n d i c i o n a d o en sus ob je t i vos p o r la u top ía co lec t iva , p o r 
las vocac iones pol í t icas de s igno ideo lóg ico , es to es, p o r aquellas 
exp res iones caracter izadas p o r el sen t ido genera l y púb l i co con 
que son establecidas. 

Ello just i f ica una re la t iva p red i l ecc ión de los m i e m b r o s de este 
g r u p o p o r los grandes pa r t i dos ideo lóg icos , capaces de r ecoge r y 
p lantear de un m o d o s is témico el c o n j u n t o de p rob lemas soc i opo -
l í t icos, sob re aquel los pa r t i dos de in te rés más c o n c r e t o y especí
f i co , aunque, en cua lqu ie r caso, la pos ic ión d o m i n a n t e cons is ta en 
un c o m p l e t o rechazo de tales mecan ismos fo rma les de med iac ión 
con el p o d e r y, a t ravés de éste, c o n tales ob je t i vos de ca rác te r 



Los est/7os de vida 255 

global y co lec t i vo 63. Esta fal ta de conf ianza en el á m b i t o po l í t i co , 
y en los d i fe ren tes mecan ismos de acc ión a él asociados, se man i 
f iesta igua lmente en el s ign i f icat ivamente bajo nivel de par t i c ipac ión 
pol í t ica que presenta . 

As í , un 98 % de los i nd i v i duos que lo f o r m a n n o ha p a r t i c i p a d o 
nunca en ac tos radica les de acc ión po l í t i ca , c o m o las man i fes ta 
c iones ilegales o los e n c i e r r o s , a l o que se añade que un igual
m e n t e e levado 8 4 % de e l los t a m p o c o ha l legado a pa r t i c i pa r en 
ac tos po l í t i cos m e n o s agres ivos c o m o puedan se r l o las man i fes 
tac iones legales o la f i r m a de pe t i c i ones hacia el g o b i e r n o . T o d o 
e l lo m a r c a un e levado n ivel de d e s c r é d i t o hacia el á m b i t o p o l í t i 
c o , que n o es v i s t o p o r es te g r u p o c o m o el adecuado para 
a lcanzar las metas re lac ionadas c o n la m e j o r a de las c o n d i c i o n e s 
de v ida co lec t i vas . 

Lo más i m p o r t a n t e , en t o d o caso, lo cons t i t uye el hecho de que 
esta o r i en tac i ón hacia el f u t u r o a la que hemos hecho re fe renc ia 
c o m o caracter ís t ica básica de este g r u p o está mediat izada p o r una 
f u e r t e ét ica del t r aba jo , que p r o v o c a que estos ind iv iduos hagan 
del labora l , e n t e n d i d o en t é r m i n o s ampl ios , el á m b i t o a t ravés del 
cual exper ienc ian p r e f e r e n t e m e n t e la real idad social y estab lecer 
los v íncu los c o n el e n t o r n o . D e hecho , la ded icac ión es tal que se 
cons t i t uye c o m o el ún ico g r u p o en que la au to r rea l i zac ión es 
lograda en el á m b i t o labora l o estud iant i l para la mayor ía de sus 
m i e m b r o s (84 % ) . Ello hace que, aun sin par t i c ipar la mayor ía de 
el los aún en el m e r c a d o labora l , buena par te de sus m i e m b r o s 
(32 %) piensa que el t r aba jo cons t i t uye el p r o b l e m a que en m a y o r 
med ida le p reocupa , a lo que añad i remos un 9 % más al que le 
p r e o c u p a bás icamente su ocupac ión actual , es to es, la es tud iant i l . 
Pe ro además se cons t i t uye t a m b i é n c o m o el ún ico co lec t i vo juveni l 
que se ident i f ica bás icamente c o m o ta l p o r el hecho de c o m p a r t i r 
p rob lemas y d inámicas c o m u n e s situadas a l r e d e d o r del t r aba jo y 
el desemp leo . 

C o n c r e t a m e n t e , este e l e m e n t o de ident i f icac ión en el g r u p o es el 
que d o m i n a en un signi f icat ivo 66 % de el los, p o r un 30 % de 
ident i f i cac ión fundamen tada en el po tenc ia l mosa ico de los m i e m 
b ros y un m i n o r i t a r i o (4 %) n ú m e r o de ind iv iduos que logra iden
t i f icarse c o m o m i e m b r o de un g r u p o p o r c o m p a r t i r hábi tos y 
gustos comunes . 

63 Ello supone una disconformidad 12 por el número de individuos que mani
fiesta su preferencia po r los grandes part idos sobre los pequeños y concretos 
en sus objet ivos ( 1 8 % po r un 4 % ) , lo c ier to es que la parte mayori tar ia de este 
t i po social (58 % ) , se manifiesta abiertamente cont rar io a la validez y uti l idad de 
los part idos polít icos. 
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T o d o e l lo p r o v o c a que es te g r u p o , r o m p i e n d o las d inámicas ind i 
v idual istas en t a n t o que persona l izadoras generales, sea el que en 
m e n o r med ida exi ja la adaptac ión del t r aba jo a las p rop ias pa r t i cu 
lar idades y, p o r el c o n t r a r i o , el que más va lo ra , p o r sí m i s m o , la 
poses ión de un t raba jo . As í , tan só lo un 9 % de los c o m p o n e n t e s 
de es te t i p o juveni l que posee t raba jo p resen ta una d i s c o n f o r m i d a d 
de es te t i p o 64. Igua lmente , si c e n t r a m o s nues t ra a tenc ión s o b r e 
aquel los que cu l t ivan este es t i lo juven i l que se encuen t ran en pa ro , 
p o d e m o s obse rva r que t o d o s el los aceptar ían cua lqu ie r t i p o de 
t r aba jo , sin n ingún t i p o de exigencias persona l izadoras . P o d e m o s 
así a f i rma r que este g r u p o se encuen t ra f u n d a m e n t a l m e n t e i m p r e g 
nado p o r una f u e r t e ét ica del t r aba jo , que d i r ige t o d a e x p r e s i ó n 
v i ta l hacia este c a m p o . 

En v is ta de e l lo , p o d e m o s a f i rmar que es bás icamente a t ravés del 
m u n d o labora l d o n d e este g r u p o p r e t e n d e hacer real idad su voca 
c ión hacia la m e j o r a co lec t iva , o r i e n t a n d o su act iv idad hacia sec to 
res ta les c o m o el t r aba jo social . En cua lqu ie r caso la o r i e n t a c i ó n 
hacia la imb r i cac ión c o n los demás es c i e r t a m e n t e pa ten te e n t r e 
los ind iv iduos que c o m p o n e n este g r u p o juven i l . Qu izás el indica
d o r que m e j o r expresa la pos ic ión vi ta l hacia los demás de este 
g r u p o sea el de la d i r ecc i ón que adop ta la f ide l idad que establece 
cada pe rsona , ya i n te rna o ya ex te rna . Así , r o m p i e n d o c o m p l e t a 
m e n t e las tendenc ias al r espec to en t o d o s los demás t i p o s sociales, 
y especí f i camente c o n r espec to a aquel que marca el g é n e r o moda l 
de v ida juven i l , los cu l t i vadores de este ta lan te encar r i l an m a y o r i -
t a r i a m e n t e su f ide l idad hacia el e x t e r i o r , es dec i r , hacia aquellas 
personas , c o m o fami l iares o amigos, que c o n f o r m a n su e n t o r n o 
más i n m e d i a t o 65. 

Si b ien p o r sí so lo este i nd i cado r es suf ic iente para exp resa r el 
pa r t i cu la r m o d o de c o n e x i ó n social de los jóvenes pe r tenec ien tes 
a este g r u p o , añad i remos , sin emba rgo , algunos o t r o s que ahondan 
en es te m i s m o sen t ido . Es de destacar , p o r e j e m p l o , que una 
mayo r ía de e l los (92 %) elige de m o d o p r e f e r e n t e el c o n o c i m i e n t o 
de personas y cu l tu ras d i fe ren tes , aun a cos ta de l é x i t o , s o b r e la 
pos ib i l idad de e je rc i ta r una c a r r e r a más p r o d u c t i v a e n c e r r a d o en 
la p r o p i a cu l t u ra y en un m i s m o e n t o r n o . 

Igua lmente queda pa ten te esta tendenc ia una vez que obse rvamos 
que se c o n s t i t u y e c o m o el t i p o social en el que la o p i n i ó n y 
d i r ec t r i ces de los m a y o r e s y padres son va loradas pos i t i vamen te 

64 Ello supone una disconformidad 12 puntos in fer ior a la media. 
65 Un 72 % de los individuos de este grupo cree en la fidelidad externa, por un 
28 % en la propia. Recordemos que los porcentajes medios al respecto eran de 
un 33 % de fidelidad externa y un 66 % de fidelidad propia. 
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p o r un m a y o r n ú m e r o de personas (60 % ) , y rechazadas c la ramen
t e p o r s ó l o un 2 % de éstas 66. O , del m i s m o m o d o , es el que 
m a y o r g r a d o de p red ispos ic ión p resen ta hacia el es tab lec im ien to 
de responsabi l idades c o m p a r t i d a s c o n t e r c e r o s (72 %, 20 p u n t o s 
p o r enc ima de la med ia ) , o el q u e p resen ta un m a y o r n ú m e r o de 
ind iv iduos que se e je rc i ta de m o d o co t i d i ano en el cu idado y 
r espe to de los padres . N o es de e x t r a ñ a r as im ismo, d e n t r o de este 
c o n t e x t o , que sea u n o de los g r u p o s d o n d e el rechazo al rac i smo 
es más acusado (92 % ) , y desde luego m a y o r i t a r i o . 

Pe ro , s o b r e t o d o , este s u b c o n j u n t o juveni l destaca, d e n t r o de esta 
tendenc ia hacia la imb r i cac ión social , p o r ser aquel en que en 
m a y o r m e d i d a d o m i n a la c reenc ia de que los éx i t os p r o p i o s están 
en buena med ida m o t i v a d o s p o r la ayuda del e n t o r n o p r ó x i m o , el 
f o r m a d o p o r los fami l iares y amigos. Hasta un a b r u m a d o r 93 % de 
los ind iv iduos que lo f o r m a n c o m p a r t e esta o p i n i ó n , supe rando 
c o n creces al r e s t o de t i p o s juveni les (en 45 pun tos al g r u p o que 
c o n f o r m a el g é n e r o de v ida, p o r e j emp lo ) . A e l lo se añade, además, 
el hecho de que es, igua lmente , el c o n j u n t o de jóvenes , c o n un 
98 % in te resados de m o d o in tenso , que en m a y o r m e d i d a va lo ra 
la l abo r de las d is t in tas organ izac iones sociales, ta les c o m o los 
s ind icatos, las asociac iones vecinales o cua lqu ie r o t r a que imp l ique 
el t r aba jo en c o m ú n para la m e j o r a co lec t iva , a pesar de lo cual n o 
par t ic ipa ac t i vamen te en asociaciones de este u o t r o t i p o . 

Sin lugar a dudas, esta vocac ión de imbr i cac ión social t i e n e que v e r 
c o n el d o m i n i o de una leg i t im idad mosaica, pres id ida p o r t a n t o p o r 
la c reenc ia de que cada u n o debe t e n e r d e r e c h o a c o m p o r t a r s e 
de a c u e r d o a sus deseos, dada la igual val idez de las d is t in tas 
p ropues tas de c o m p o r t a m i e n t o que puedan p resen ta rse . U n a v o 
cac ión que pa r t e p o r t a n t o de una pos ic ión p r o f u n d a m e n t e re la t i 
v is ta r espec to de la d i fe ren tes conduc tas y r espec to de la p r o p i a 
acep tac ión , para u n o m i s m o , de los d i fe ren tes y e n c o n t r a d o s m o 
dos de hace r sociales o r i e n t a d o s a la reso luc ión de un m i s m o 
p r o b l e m a . U n re la t i v i smo que p o d e m o s obse rva r p lasmado, p o r 
e j emp lo , en el m a y o r i t a r i o pensamien to (94 %) de que t o d a re l i 
g ión t i ene e l e m e n t o s pos i t i vos y negat ivos, o , igua lmente , d e n t r o 
de este m i s m o á m b i t o , en la o p i n i ó n pos i t iva sob re la ex is tenc ia 
de la re l ig ión aun cuando ésta n o es seguida ni asumida c o m o 
p r o p i a p o r pa r t e de esta m isma p o r c i ó n de ind iv iduos . 

Po r o t r a pa r t e , este re la t i v i smo en los háb i tos de c o n s u m o es el 
más c la ro s ín toma de n o estar amer ican izado c u l t u r a l m e n t e , ya que 
los c o m p o n e n t e s de este s u b c o n j u n t o juveni l ún i camen te hacen 

66 Si bien los porcentajes generales expresan esta misma tendencia (52 % f rente 
a 19%), éste es el grupo que mejor la expresa. 
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uso de tales c o n s u m o s u t i l i zándo los c o m o un m o d o de amp l iac ión 
de la gama de pos ib i l idades de e lecc ión , lo cual va en sí m i m o en 
c o n t r a de los va lo res cu l tu ra les de ta l in f luencia amer icana, ta les 
c o m o la es tandar izac ión y r e p e t i c i ó n de las e lecc iones. D e a c u e r d o 
a e l lo t a m p o c o puede dec i rse que se s i túen c o n t r a ta l co lon i zac ión 
cu l t u ra l , aun cuando c i e r t os e l emen tos m a r q u e n su lejanía de este 
m o d e l o . D e este m o d o , la masiva p re fe renc ia p o r las t iendas 
pequeñas (88 % ) , o el gus to p o r lo tangib le y d u r a d e r o (92 % ) , 
cons t i t uyen algunos de los e l emen tos que marcan este d is tancia-
m i e n t o . 

La o r i e n t a c i ó n hacia el m u n d o labora l , así c o m o la inc idencia de 
una ét ica f u e r t e de t r aba jo , marcan en este s u b c o n j u n t o juveni l un 
más bien l im i t ado uso de t i e m p o n o c t u r n o en sus dinámicas de 
re lac ión y o c i o , aunque en n ingún caso ta l uso pueda cal i f icarse 
c o m o escaso. Así , un 90 % n o va más allá de las t r e s de la mañana 
en sus práct icas noc tu rnas , aunque igua lmente tan só lo un 8 % 
vue lve con asiduidad antes de la una de la mañana. D e l m i s m o 
m o d o , d o m i n a n , r espec to de la u t i l i zac ión de las salas de f iesta 
c o m o lugares de espa rc im ien to n o c t u r n o , las ru t inas no e x t r e m a s . 

Lo c i e r t o es que el uso l im i tado de la noche , un ido a la p o d e r o s a 
ét ica del t r aba jo que les d e t e r m i n a en sus dinámicas sociales, así 
c o m o la imb r i cac ión social a la que se o r i e n t a n , generan que sean 
as im ismo el g r u p o que p resen ta los m e n o r e s niveles de t r ansg re 
s ión . N o só lo se t r a t a del ta lan te que l leva al m e n o r uso hace de 
las drogas y a l coho l 67, s ino que igua lmente se cons t i t uye c o m o 
aquel que en m a y o r med ida rechaza c o m p o r t a m i e n t o s tales c o m o 
he r i r , r oba r , m e n t i r o ap rovecha rse de los demás para l og ra r los 
f ines p r o p i o s . El ta lan te c o o p e r a d o r pasivo rep resen ta una adapta
c ión que renc iosa del l i b e r t o sin la tea t ra l i zac ión del a u t o l i b e r t o y 
sin una r u p t u r a radical c o n el m o d o de v ida ident i f i cado c o m o 
soc ia lmen te c o r r e c t o . 

67 C o n respecto al alcohol, un 18 % más sobre la media no lo ha probado nunca, 
porcentaje de no consumo que se reduce, en la comparación con el referente 
general, hasta un 13 % respecto de la toma de hachís, y hasta un 5 % respecto 
de la toma de drogas de mayor intensidad, las cuales eran ya po r o t ra parte 
masivamente rechazadas (83 %) en términos generales. Concre tamente un 46 % 
de ellos, que se distancia significativamente del 25 % que defiende esta opción 
como media en el con junto de la población juvenil. E igualmente impor tante es 
que los que realizan esta elección en este grupo sobrepasan claramente a los que 
se or ientan hacia part idos de temas específicos. 
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E l s í n d r o m e F l a i c o 

Este ta lante s in tet iza y aglut ina bás icamente los e lemen tos c o n los 
que T . A d o r n o y sus c o l a b o r a d o r e s hace ya t an tos años ident i f ica
r o n c o m o f a c t o r F para desc r ib i r la persona l idad au to r i t a r i a . A n t e s 
de e n t r a r a desc r ib i r las caracter ís t icas que def inen este c o n c r e t o 
est i lo de v ida, d e b e m o s dar cuen ta de algunos de sus pa r t i cu la r i 
dades soc iodemográ f i cas . Este es t i lo , que en real idad es el que 
agrupa un m e n o r n ú m e r o de ind iv iduos, es seguido bás icamente 
p o r estud iantes (70 % ) , destacándose el hecho de que es, de e n t r e 
t o d o s el los, el que p resen ta una m a y o r p r o p o r c i ó n de es tud ios 
super io res . Pe ro si p o r algo p o d e m o s a f i rmar que destaca de m o d o 
especial , es p o r el hecho de estar c o m p u e s t o bás icamente p o r 
va rones , c o n c r e t a m e n t e en un 92 %. 

C o m e n c e m o s el análisis del es t i lo de v ida que caracter iza este 
c o n j u n t o juveni l o r i e n t a n d o nues t ra a tenc ión sob re los niveles de 
a u t o n o m i z a c i ó n y emanc ipac ión fami l iar que presenta . Lo p r i m e r o 
que nos l lama la a tenc ión r espec to de los niveles de asen tamien to 
en el núc leo fami l iar p o r pa r te de este g r u p o consis te en que , si 
b ien reúne un po rcen ta je de ind iv iduos v i v iendo d e n t r o del d o m i 
c i l io fami l iar s imi lar a los globales (77 % ) , son as imismo los que 
presentan una m e n o r complacenc ia con la pers is tencia de la c o n 
v ivencia d e n t r o de la e s t r u c t u r a fami l iar . 

Si a f i rmábamos en m o m e n t o s an te r i o res de este es tud io que para 
los jóvenes l i be r tos españoles, aquel los que v ienen a rep resen ta r 
el g é n e r o de v ida de la j uven tud de hoy , la r u p t u r a y a le jamien to 
del núc leo fami l ia r v iene con f i gu rado c o m o un ob je t i vo ideal izado, 
s i tuado p o r t a n t o en un h o r i z o n t e más bien lejano que ce rcano en 
el t i e m p o , p o d e m o s a f i rmar que , p o r el c o n t r a r i o , este c o n j u n t o 
juveni l se carac ter iza p o r una rea f i rmac ión de este ob j e t i vo que 
c o r r e paralela a una pé rd ida de su carác te r ideal izado. Así , f r e n t e 
a tan só lo un 22 % de los jóvenes que def inen el géne ro de v ida 
juveni l y que a f i rman que el m e j o r m o d o para v iv i r es hacer lo 
a le jado del e n t o r n o fami l iar , puede observarse que un signi f icat ivo 
54 % de los que c o n f o r m a n el t i p o que aquí nos ocupa c ree en 
esta idea, con f igu rándose p o r t a n t o c o m o u n o de los t i pos más 
p red ispues tos al a b a n d o n o del dom ic i l i o fami l iar a pesar de c o m 
p a r t i r igua lmente con el c o n j u n t o m a y o r i t a r i o el po rcen ta je de 
ind iv iduos, de e n t r e aquel los que v iven c o n sus padres, que p re fe 
r i r ían v i v i r de m o d o independ ien te (60 % f r e n t e al 59 % de los que 
def inen el géne ro ) . 

Parece ev iden te , as im ismo, que esta vocac ión independ izadora n o 
v iene acompañada, y en ese sen t ido generada, p o r un t i p o de 
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re lac iones d e n t r o de este e n t o r n o de t i p o con f l i c t i vo , pues to que 
además de n o cons t i t u i r se estos p rob lemas , en los que más ade
lante e n t r a r e m o s , c o m o general izados o , f u n d a m e n t a l m e n t e , c o m o 
in tensos, resu l ta ser as im ismo éste u n o de los c o n j u n t o s que más 
ab ie r t amen te e x p o n e la cal idad de las re lac iones in t ra fami l iares 
c o m o m o t i v o , j u n t o c o n el m o n e t a r i o , para que n o se dé un 
de f in i t i vo paso hacia el a le jamien to respec to del hogar p a t e r n o . 

Cabe destacar en cualquier caso el hecho de que, al t i e m p o que se 
cons t i tuye c o m o un g r u p o a l tamente proc l ive a una independización 
física del hogar, en t a n t o que esta vo lun tad no se presenta idealizada 
y co locada en un ho r i zon te alejado, p rác t icamente dos te rc ios de los 
ind iv iduos que integran este t i p o juveni l se encuen t re real izando 
algún t i p o de estudios, lo cual, t en iendo en cuenta as imismo que 
igualmente casi dos te rc ios de los que c o m p o n e n este est i lo de vida 
se integran en la categoría de m a y o r edad, en t re los 24 y 29 años, 
nos lleva a conc lu i r que estamos ante u n o de los t i pos que m e j o r 
ejempli f ican la pos ic ión l iber ta del joven español de hoy , depend iente 
física y económicamen te a la vez que l ibre y responsabi l izado res
pec to de sus vocaciones, opc iones y c o m p o r t a m i e n t o s . Una pos ic ión 
l iber ta que, pese a dejar garantizada la personal ización del m o d o de 
v ida y una c ier ta c o m o d i d a d en la convivencia cot id iana, p rovoca 
as imismo en este g rupo la apar ic ión de ciertas tens iones y roces en 
el t r a t o hacia los padres, que afecta a un i m p o r t a n t e 39 % de sus 
componen tes , aun cuando la alta va lorac ión de su cu idado y respe to 
es general izada a lo largo de este t i p o (93 % ) . 

En cualquier caso resul ta impo r tan te remarca r que éste es, con 
m u c h o , el g r u p o en que en m a y o r med ida aparecen tens iones in t ra
famil iares, que, aunque no se const i tuyen c o m o mayor i tar ias y gene
ralizadas a lo largo de él , indican que se encuent ra en c i e r t o m o d o 
a c o n t r a c o r r i e n t e de las nuevas y mayor i tar ias fo rmas de convivencia 
int rafami l iar que, ta l c o m o veíamos en m o m e n t o s an te r io res , se 
caracter izaban p o r la satelización del j oven respec to de este e n t o r n o 
en su búsqueda de un m o d o personal izado de per tenenc ia social. 
Esto es, la ex tens ión de estas tensiones nos indica que nos hal lamos 
ante un g r u p o juveni l que, a con t raco r r i en te de tales m o d o s de 
convivencia generales, con t inúa enmarcando su in te racc ión d e n t r o 
del á m b i t o fami l iar bajo el c r i t e r i o de los d i ferentes componen tes 
consensúales y no rmat i vos que dominaban en per íodos h is tór icos 
precedentes , y p o r t an to f r en te al d o m i n i o que hoy e jercen en este 
m a r c o , m a y o r m e n t e , los e lementos asociat ivos, afect ivos, o incluso 
aquel los funcionales, s iempre que en tendamos estos ú l t imos c o m o 
atravesados p o r los an ter io res . 

N o puede, sin e m b a r g o , a f i rmarse que tales niveles de r o c e y 
tens iones se ref le jen en niveles de con f l i c t o lo su f i c ien temente 
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i m p o r t a n t e s c o m o para impu lsar las vivencias cot id ianas fue ra del 
d o m i c i l i o t rad i c iona l de es tos jóvenes . Po r el c o n t r a r i o , en c o m 
parac ión c o n el r e s t o de t i pos , e inc luso c o n el que c o n f o r m a el 
g é n e r o de v ida de la j u v e n t u d española, este g r u p o alcanza los 
mayo res niveles de caser ismo. Hasta un 4 0 % de e l los se cons ide ra 
f u n d a m e n t a l m e n t e casero , y só lo un 30 % de el los i n ten ta de m o d o 
s is temát ico l levar a cabo sus diversas práct icas, f u n d a m e n t a l m e n t e 
aquellas re lac ionadas con el o c i o , fuera del hogar fami l iar . D e l 
m i s m o m o d o este c o n j u n t o mani f iesta una clara p re fe renc ia p o r 
aquel los e n t o r n o s f ísicos de c o r t e aislacionista, es to es, p o r aque
l los e n t o r n o s c o m o el c a m p o que imp iden la c o n s t i t u c i ó n de 
grandes y diversas redes de re lac ión in te rpersona les . 

D e n u e v o , tan só lo un 30 % de el los mani f iesta una p re fe renc ia 
p o r los c e n t r o s de las c iudades, en t a n t o que és tos v ienen a 
resu l ta r c o n t r a p r o d u c e n t e s en sus dinámicas cu l tu ra les , ya que 
éstas t i e n d e n a desar ro l la rse d e n t r o del m a r c o de una ex is tenc ia 
f u n d a m e n t a l m e n t e vo lcada hacia el c o c o o n i n g . 

El e levado nivel de caser ismo que caracter iza a este g r u p o es 
abo rdab le además desde variadas perspect ivas. T a n t o los niveles 
de lec tu ra , que alcanzan al 7 7 % de los ind iv iduos de este g r u p o 
(22 p u n t o s p o r enc ima de aquel los que def inen en sus c o m p o r t a 
m i e n t o s el g é n e r o de v ida) , c o m o los del uso de el o r d e n a d o r y 
sus de r i vados , que llega a alcanzar al 92 % de el los (un 31 % más) , 
resu l tan buenos ind icadores de la vocac ión casera e i n t rospec t i va 
que d o m i n a las práct icas cu l tu ra les y de o c i o de este c o n j u n t o 
juven i l . D e hecho , esta o r i e n t a c i ó n in t rospec t i va s i rve en sí m isma 
para de f in i r , c o m o u n o de los e lemen tos clave, a este c o n j u n t o 
juven i l , desde el m o m e n t o en que es el que más opos i c i ón p resen ta 
a la pos ib i l idad de aden t ra rse en c o n t e x t o s y cu l tu ras desconoc idas 
para en r i quece rse c o m o personas. 

F ren te a tendenc ias más favorab les y dubi ta t ivas de o t r o s g r u p o s , 
e n t r e los que destaca el que c o n f o r m a el g é n e r o de v ida de la 
j u v e n t u d , un 54 % de este g r u p o resu l ta c o n t r a r i o a zambu l l i r se en 
o t ras cu l tu ras y m e d i o s c o m o f ó r m u l a o r i e n t a d o r a del cam ino v i ta l 
p r o p i o , f r e n t e a tan só lo un 1 5 % , el m e n o r e n t r e t o d o s los t i p o s 
e n c o n t r a d o s (42 % m e n o s que en el g r u p o que c o n f o r m a el géne
r o ) que e n c u e n t r a en e l lo el m o d e l o ó p t i m o para el e n r i q u e c i m i e n 
t o pe rsona l . 

N o d e b e m o s sin e m b a r g o e n t e n d e r esta o r i e n t a c i ó n i n t rospec t i va 
c o m o un r e t r a i m i e n t o ps ico lóg ico , basado en e l e m e n t o s c o m o la 
t im idez . P o r el c o n t r a r i o cons is te más b ien en un r e t r a i m i e n t o 
hacia las pos ic iones prop ias basado, en c o n t r a p o s i c i ó n con las 
caracter ís t icas básicas de las o r i en tac iones generales, en la des le-
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g i t imac ión de las verdades ajenas. Puede a f i rmarse en este sen t i do 
que lo que m e j o r def ine a este g r u p o es la p reponde ranc ia de la 
búsqueda de so luc iones de val idez universa l , así c o m o de s is tema-
t ic idades y homogene idades en el c o m p o r t a m i e n t o genera l , basa
dos en la leg i t imac ión y val idez de un so lo m o d e l o soc iopo l í t i co . 

D e este m o d o , o b s e r v a r e m o s que se cons t i t uye c o m o u n o de los 
g r u p o s que en m a y o r med ida apoya la val idez de las pos ic iones 
mayoh ta r i as (un 30 % f r e n t e a un 15 % que apoya la pos ic ión 
con t ra r i a ) , o c o m o aquel en el que la pos ib i l idad de una f o r m a c i ó n 
fundamen tada en el c o n t r o l y d i r ecc ión e x t e r n a preva lecen s o b r e 
la f o r m a c i ó n a u t ó n o m a (38 % f r e n t e a un 23 % ) , en c o n t r a p o s i c i ó n 
c o n lo que sucede en la pa r te mayo r i t a r i a de la j u v e n t u d española. 
Ello, en def in i t iva, n o v iene a s u p o n e r más que el d o m i n i o de un 
m o d e l o de e n t r a m a d o po l í t i co social que p o d r í a m o s l lamar m o 
d e r n o , en cuan to que d o m i n a n en él la c o n f r o n t a c i ó n de las grandes 
teor ías e ideologías de c o r t e t o t a l i z a d o r y un iversal . As í , f r e n t e a 
la mayo r ía de t i pos , y espec ia lmente f r e n t e al que def ine el g é n e r o 
de v ida y p o r t a n t o f r a g m e n t o m a y o r i t a r i o de esta j u v e n t u d , los 
ind iv iduos que c o m p o n e n este g r u p o se o r i en tan c la ramen te hacia 
los pa r t i dos de grandes ideologías 68. 

Y es, en def in i t iva, la pers is tenc ia de este m o d e l o m o d e r n o en este 
g r u p o el que hace que en él los ind iv iduos se d i r i jan hacia el c a m p o 
po l í t i co , bajo el cual , a t ravés de su par t i c ipac ión en las es t ruc tu ras 
fo rma les de par t i c ipac ión en el p o d e r po l í t i co , pueden i n t en ta r la 
impos i c i ón de tales m o d e l o s h o m o g é n e o s de vocac ión un iversa l . 
D e hecho éste se cons t i t uye c o m o el ún ico t i p o en el que la 
au toadsc r i pc ión de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n en el c a m p o 
de la po l í t ica y la ac tuac ión social organizada resu l ta cons iderab le 
e i m p o r t a n t e , ya que llega hasta un 23 % de e l los, f r e n t e , p o r 
e j emp lo , el 6 % que p resen ta esta au toadsc r i pc ión c o m o p r o p o r 
c ión med ia . 

Q u e r e m o s r e m a r c a r as im ismo que la t endenc ia hacia la par t i c ipa
c ión pol í t ica, c o m o m e d i o para i m p o n e r los p r o p i o s m o d e l o s de 
organ izac ión social , de este g r u p o , se da c o m o p red ispos ic ión hacia 
la par t i c ipac ión a t ravés de los mecan ismos p rev is tos ins t i tuc iona l -
m e n t e , y bás icamente a t ravés del v o t o e lec to ra l , ya que destacan 
p o r su escasa par t i c ipac ión bajo cua lqu ie r o t r o mecan i smo de 
inf luencia en las labores de g o b i e r n o , ya e je rc iendo esta l abo r a 
t ravés de aquel los ac tos t o l e r a d o s y aceptados i ns t i t uc iona lmen te , 
tales que las mani fes tac iones legalizadas, m a r c o d e s c o n o c i d o para 
un 62 % de los ind iv iduos aquí enmarcados , 20 p u n t o s p o r enc ima 

68 Así, rasgo característ ico de este talante es esta predi lección, f rente a la 
habitual hoy or ientac ión hacia los part idos de temas específicos. 
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de la media , y ausentándose as im ismo p rác t i camen te en su t o t a l i 
dad de la u t i l i zac ión de med ios agresivos y alégales de par t i c ipac ión 
pol í t ica, tales c o m o las mani festac iones ilegales o las huelgas de 
h a m b r e . 

Ello si túa la c lara d ispos ic ión global is ta y t o ta l i zado ra de este g r u p o 
d e n t r o de un m a r c o de absen t i smo par t i c ipa t i vo , p e r o un absen
t i s m o l igado a la acep tac ión de las pos ic iones de au to r i dad guber 
nativas, p r o c e d e n t e de la e l i t is ta idea de que quienes ocupan estos 
cargos se encuen t ran en una s i tuac ión de super io r i dad al r espec to 
de las dec is iones que han de t o m a r s e en este campo , pos ic ión que 
resu l ta fác i lmente c o m p r o b a b l e , p o r e j emp lo , a t ravés de la alta 
es t ima que adqu ie re e n t r e el los la f o r m a c i ó n que obedece las 
d i rec t r i ces de mandos super io res . Es, igua lmente, esta vocac ión 
hacia la c reenc ia en la necesidad de las jerarquías y él i tes, que no 
necesar iamente de la c reenc ia de per tenenc ia a ellas, la que p r o 
voca que se vea c o m o causante de los p rob lemas a la soc iedad 
( c o m o sede de la desviac ión) y a u n o m i s m o , p e r o en ningún caso 
al g o b i e r n o . 

Unas tendenc ias hacia la je ra rqu ía que f ina lmente , de nuevo d e n t r o 
de la lógica del m a r c o que ven imos de f in iendo , inducen a la mayor ía 
de los pe r tenec ien tes a este g r u p o (70 % ) , r o m p i e n d o c o n e l lo 
c o m p l e t a m e n t e la t endenc ia genera l al respec to , a cons ide ra r de 
m o d o pos i t i vo la po tenc iac ión p o r med ios méd icos del c e r e b r o de 
las personas, una po tenc iac ión que m e j o r e al ind iv iduo en su 
inte l igencia y que les p e r m i t a de ese m o d o p e r t e n e c e r a la cons i 
derada, bajo este p u n t o de v ista, c o m o reduc ida clase de los que 
cuentan con una venta ja men ta l s o b r e los demás. 

A pesar de e l lo , d i r e m o s que , en p r inc ip io , la d ispos ic ión hacia la 
impos i c i ón del m o d e l o p r o p i o a lo largo del c o n j u n t o social n o 
significa que el acceso al p o d e r , o a la vocac ión de marca r o 
in f luenc iar al c o n j u n t o de la soc iedad d e n t r o de tales cánones 
p r o p i o s asociados a grandes m o d e l o s ideo lóg icos y pa r t i dos pol í 
t i cos , se persiga, o se jus t i f ique, necesar iamente , a t ravés de cauces 
n o d e m o c r á t i c o s . 

Lo re levante y ca rac te r i zado r de esta o r i en tac i ón es más bien la 
v o l u n t a d de ex tens ión al c o n j u n t o social de un so lo m o d e l o , la 
c reenc ia en la un iversa l idad de una p ropues ta dada, y el hecho de 
que esta p ropues ta deba l levarse a de lante p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
e x p e r t o s y é l i tes, lo cual , aun e n c o n t r á n d o s e a d is loque de la 
mayor ía juveni l de hoy , no impl ica necesar iamente su e n t r o n q u e 
c o n pos ic iones au to r i ta r ias , o al menos , g loba lmen te a n t i d e m o c r á 
t icas. A d e m á s , ta l c o m o hemos v is to a n t e r i o r m e n t e , esta d ispos i 
c ión t i ende a p lasmarse a t ravés de los canales fo rma les d ispuestos 
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i n s t i t uc i ona lmen te , al t i e m p o que, igua lmente, la v io lenc ia es ma-
y o r i t a r i a m e n t e ev i tada c o m o mecan ismo vá l ido de ac tuac ión social 
y po l í t i ca (84 % ) . 

En cualquier caso, c i e r t o es as imismo que esta d isposic ión hacia la 
universal idad y val idez de las posiciones propias con vocac ión orga-
nizacional co lect iva es sin lugar a dudas la que p r o v o c a que en este 
g r u p o se den , en mucha m a y o r medida que en cualquier o t r o , c iertas 
tendencias hacia el au to r i t a r i smo o la into lerancia, ta l c o m o lo 
mues t ra el e levado n ú m e r o de indiv iduos ret icentes a la condena del 
rac ismo (31 % ) , o el acusado rechazo a la p ropues ta de que la 
mora l idad de un c o m p o r t a m i e n t o depende de la p rop ia e individual 
def in ic ión de su bondad (46 % f ren te al 28 % med io ) , rechazo al que, 
además, se une la mín ima aceptación d e n t r o de este c o n j u n t o juveni l 
de esta p ropos i c ión (7 % ) . Ello se añade a indicadores que ya hemos 
v is to a n t e r i o r m e n t e , c o m o la elevada pred i lecc ión mos t rada hacia la 
f o r m a c i ó n marcada desde ar r iba p o r exper tos y super io res . 

D e n t r o de este m a r c o de c i e r t o a u t o r i t a r i s m o e impos i c i ón resu l ta 
además inqu ie tan te el h e c h o de que se dé una elevada d ispos ic ión 
hacia el daño f ís ico in f r ing ido en los o t r o s , d ispos ic ión que afecta 
a un 39 % de este g r u p o ; o igua lmente que p resen te los m e n o r e s 
niveles de rechazo , en re lac ión a o t r o s g r u p o s , hacia el e je rc ic io 
de conduc tas tales c o m o el r o b o ( tan só lo un 53 % ) , hacia la puesta 
en prác t ica de la m e n t i r a (7 % ) , hacia la e x p l o t a c i ó n de o t r o s 
(53 % ) , o hacia el e je rc ic io de la t o r t u r a en in te rés p r o p i o (69 % ) . 
I ndudab lemen te , la qu ieb ra de la leg i t imidad d iversa unida al escaso 
a p o y o de la mora l i dad judeocr is t iana en que se sustentan los 
va lo res d e m o c r á t i c o s en nuestras sociedades sí camina hacia tales 
pos ic iones au to r i ta r ias , en t a n t o que este escaso a p o y o hacia es tos 
va lo res faci l i ta el cam ino hacia la impos ic ión de un pensamien to ya 
leg i t imado c o m o v e r d a d e r o y, en ese sen t ido , c o m o supe r i o r . 

La desva lo r izac ión y des leg i t imac ión de lo a jeno puede en tende rse 
en c i e r t o m o d o c o m o acompañan te de un ind iv idua l ismo de c o r t e 
ais lacionista y narcis ista. N o en vano , quienes d e n t r o de este g r u p o 
v iven fue ra de l hogar p a t e r n o lo hacen en so l i t a r i o , al t i e m p o que 
éste igua lmente se c o n f o r m a c o m o el g r u p o que m e n o s re lac iones 
de pare ja establece, dado que el 85 % de los que lo in tegran n o 
man t i ene n ingún t i p o de re lac ión de mar ida je . U n ind iv idua l ismo 
que , d e n t r o de este c o n t e x t o , se nos m u e s t r a a t ravés de indica
d o r e s c o m o la p re fe renc ia , que llega hasta el 70 % de los ind iv iduos 
de este g r u p o , de las n o r m a s f lex ib les s o b r e las rígidas en el 
c o n t e x t o labora l . 

En cualquier caso, debe ser destacado al respec to que no estamos 
ante un indiv idual ismo basado en la personal ización, l igado a la 
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legi t imación de la diversidad y p o r t a n t o paralelo a una vocac ión de 
co laborac ión que veíannos se imponía en la m a y o r par te de la j uven
t u d c o n f o r m a n d o los p o s t m o d e r n o s m o d o s de v inculac ión social . 
Por el c o n t r a r i o , este indiv idual ismo par te de la deslegitimación de lo 
ajeno, de la val idez de los cuerpos to ta les de pensamiento y del 
potencia l universal de éstos, f r en te el va lo r de la parcial idad que sirve 
para leg i t imar el ind iv idual ismo p o s t m o d e r n o . Esta val idez única de 
lo p r o p i o es la que lleva, d e n t r o de este g rupo , a un i m p o r t a n t e 
n ú m e r o de ind iv iduos a rechazar la idoneidad de seguir los consejos 
e indicaciones de los moyores y, en t r e estos, de los padres. Y es la 
que m o t i v a que, f r en te al r es to de jóvenes, los que c o m p o n e n este 
g rupo se manif ieste mayor i t a r i amen te (77 %) c o n t r a r i o a la adopc ión 
de responsabi l idades consensuadas a t ravés del es tab lec imiento de 
c o m p r o m i s o s du rade ros con te rceras personas. 

Igua lmente , este es t i lo de v ida indiv idual is ta, en el que la f ide l idad 
se d i r ige f u n d a m e n t a l m e n t e hacia u n o m i s m o (85 % ) , puede igual
m e n t e carac te r izarse c o m o aislacionista, c o m o lo d e m u e s t r a el 
hecho de que sea u n o de los t i pos que en m e n o r m e d i d a c ree que 
sus é x i t o s y l og ros puedan t e n e r un c i e r t o o r i gen e x t e r n o , básica
m e n t e g e r m i n a d o en la l abo r e jerc ida p o r fami l iares y amigos. A 
e l lo se une que resu l ta ser el g r u p o que m e n o r d ispos ic ión t i ene 
hacia el cu idado del e n t o r n o , n o ya el cu l tu ra l y socia l , s ino t a m b i é n 
el f ís ico, ya que hasta un 13 % más de sus c o m p o n e n t e s r e s p e c t o 
de los que c o n f o r m a n el g é n e r o rechaza esta pos ib i l idad, al t i e m p o 
en que es de los pocos en que la tendenc ia es favo rab le a este 
rechazo del cu idado de la natura leza, cons t i t uyéndose en cua lqu ie r 
caso en el g r u p o en que más se e x t r e m a esta tendenc ia . 

La mani f ies ta o r i e n t a c i ó n de este g r u p o hacia la m e j o r a co lec t i va 
der ivada de la ac tuac ión po l í t ica a t ravés de las ins t i tuc iones de 
a u t o r i d a d fo rma les previstas para e l lo , marca , c o n s e c u e n t e m e n t e , 
que sea el g r u p o que va lo re en m e n o r med ida (só lo un 30 % de 
el los) la l abo r de las organ izac iones y asociac iones que , desde la 
rec lamac ión y a m e n u d o la c o n f r o n t a c i ó n c o n el p o d e r i n ten te la 
so luc ión de los p rob lemas sociales, l legando inc luso un 15 % a 
rechazar a b i e r t a m e n t e este t i p o organizac iones, ta les c o m o los 
s ind icatos o m o v i m i e n t o s sociales. D e l m i s m o m o d o , esta vocac ión 
au to r i t a r i a , en f ren tada a la l abo r e jerc ida desde organ izac iones n o 
dir ig idas g u b e r n a m e n t a l m e n t e , marca que, al c o n t r a r i o de lo que 
sucede en p rác t i camen te el r e s t o de t i pos juveni les, buena pa r t e 
de los ind iv iduos que c o m p o n e n este g r u p o , hasta un 62 %, se 
oponga a que se dé una sus t i t uc ión de la impos i c i ón m i l i t a r actual 
p o r una de t i p o civi l enmarcada d e n t r o de labores de ayuda social , 
p r e s e n t a n d o p o r el c o n t r a r i o u n o de los po rcen ta jes supe r i o res 
de acep tac ión del aprend iza je m i l i t a r i m p u e s t o , l i ge ramente supe
r i o r al 30 % de los ind iv iduos que lo f o r m a n . 
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En t o d o caso parece c la ro que nos e n c o n t r a m o s an te una o r i e n 
tac ión global y po l í t i ca d i r ig ida hacia el avance social , que p o d e m o s 
e n m a r c a r d e n t r o de un c o n t e x t o m o t i v a d o r m o d e r n o , gu iado p o r 
las d i rec t r i ces más bien fu tu r is tas que present is tas de la u top ía y 
la ideología, y que , desde ese p u n t o de v ista, se pos ic iona en c o n t r a 
de un m i s i o n e r i s m o civi l que , ag rupado en t o r n o a asociac iones y 
m o v i m i e n t o s sociales, busca en m a y o r med ida la m e j o r a de las 
cond ic iones de v ida cot id ianas, ex te rnas y específicas que aquellas 
globales, universales y ún i camen te in ternas al p r o p i o co lec t i vo . 

Pero quizá el i nd i cado r que m e j o r m u e s t r e la o r i e n t a c i ó n prepost-
moderna de este ta lan te F la e n c o n t r e m o s t ras un análisis de los 
e lemen tos que s i rven para la ident i f i cac ión de los ind iv iduos de 
este g r u p o y los separa al t i e m p o de las generac iones an te r i o res . 

Así , lo ca rac te r ís t i co de los ind iv iduos que c o n f o r m a n este t i p o es 
que se ident i f ican, al igual que an te r i o res generac iones , a t ravés de 
la h o m o g e n e i d a d de háb i tos , gustos y af ic iones, al margen de si 
estos e l emen tos son exac tamen te los m i s m o s que los de aquellas 
generac iones. D e este m o d o , se en f ren tan a la mayo r ía de t i pos y, 
espec ia lmente , al que c o n f o r m a el g é n e r o de v ida de la j u v e n t u d 
española, que e ra capaz de ident i f icarse c o m o co lec t i vo f r e n t e a 
an te r i o res generac iones p rec i samen te p o r su capacidad de c o n s t i 
t u i r se c o m o agregado d i ve rso y mosa ico . C o n c r e t a m e n t e , hasta un 
54 % de los ind iv iduos de este t i p o se ident i f ica a t ravés de 
e l emen tos c o m o la r o p a , la música o los d e p o r t e s , que , sumados 
a aquel los que se ident i f ican a t ravés de la asunc ión de la c o m u n i 
dad de sus p rob lemas (23 % ) , se i m p o n e n c la ramen te a aquel los 
que se ident i f ican a t ravés de su vocac ión mosaica (23 %)69. 

F i jemos p o r ú l t i m o algunos detal les que nos den cuen ta del g rado 
de amer ican izac ión cu l tu ra l p resen te e n t r e los ind iv iduos que c o n 
f o r m a n este es t i lo de v ida. La co lon izac ión amer icana se ha i do 
hac iendo pa ten te en d e t e r m i n a d o s g r u p o s de nues t ra j u v e n t u d a 
lo largo de los ú l t imos años, asimilada bajo c ier tas f o r m a s de 
c o m p r e n s i ó n de los e l e m e n t o s cu l tura les p o s t m o d e r n o s a los que 
ya hemos hecho m e n c i ó n en o t r o s lugares de esta invest igac ión. 
D e hecho , esta as imi lac ión paralela a la inserc ión de los m o d o s de 
v incu lac ión p o s t m o d e r n o s e n t r e la j u v e n t u d p r o v o c a b a que estos 
e l emen tos va lo ra t i vos amer ican izados fueran o bien s is temát ica
m e n t e aceptados o bien s i s temát i camente rechazados d e n t r o de 
estas novedosas o r i en tac iones . 

69 Entre los que componen el género de vida, estos porcentajes son del I I % 
de la Identif icación a través de los gustos comunes, un 30 % a través de la 
comunidad de problemas, y un 59 % de identif icación a través de la vocación 
mosaica. 
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Por el c o n t r a r i o , el ta lan te F se caracter iza p rec isamente p o r su 
fal ta de s is temat ic idad en la in tegrac ión o rechazo de tales e l emen 
t o s . Así , m ien t ras hace gala de c o m p a r t i r va lo res c o m o la rap idez 
o la espectacu lar idad t a n t o en la e lecc ión del coche pequeño y 
ráp ido (92 %) c o m o en la e lecc ión de las películas amer icanas (17 
pun tos p o r enc ima de la media) o a t ravés de la e lecc ión de lugares 
p reparados y estandar izados c o m o Las Vegas c o m o lugar i d ó n e o 
para las vacaciones (13 pun tos p o r enc ima de la media) o en el uso 
de salsas igua lmente estandar izadas en las comidas (30 pun tos p o r 
enc ima) , estos m ismos va lores qu iebran si obse rvamos el escaso 
gus to p o r la c o m i d a es tándar de los burgers (un 20 % más no acude 
nunca a estos lugares), el p o c o va lo r c o n c e d i d o a la marca c o m o 
e l e m e n t o c o n d i c i o n a d o r de la c o m p r a , el igua lmente escaso v a l o r 
ad jud icado al hecho de real izar un d e p o r t e p o r sus ingred ientes 
l igados a la e m o c i ó n y espectacu lar idad (21 pun tos m e n o r ) , o la 
mani f iesta p re fe renc ia p o r la cal idad f r e n t e a la cant idad. 

Po r t a n t o , aun cuando estos c o m o o t r o s ind icadores v ienen a 
ind icar una palpable i nmers i ón en i m p o r t a n t e s e lemen tos cu l tu ra 
les en los que se basa la co lon izac ión cu l tu ra l amer icana, a l r e d e d o r 
de va lores c o m o la rap idez, espectacu lar idad y la es tandar izac ión, 
es de destacar que esta i nmers i ón se realiza pa r t i endo desde una 
pos ic ión de m o d e r n i d a d bajo la cual estos va lores quedan en un 
segundo p lano an te los p r inc ip ios claves, p o r de f in i to r ios , que 
d i r igen la concepc ión del m u n d o de este g r u p o , bajo los cuales se 
in tegran estos e l e m e n t o s amer ican izados. U n o s pr inc ip ios que p o 
d r íamos in tegra r bajo los c o n c e p t o s de g lobal izac ión, h o m o g e n e i 
dad , a u t o r i t a r i s m o e ind iv idua l ismo c o m p e t i t i v o . 

A pesar de algunas s imi l i tudes, n o pueden sin embargo ser equ ipa
rados en sus pos ic iones po l í t i co cu l tura les a aquel los g rupos t r a -
dic ional istas de an taño l igados a pos ic iones conservadoras o inc lu 
so u l t raconservadoras , ya que, f r e n t e a aquél los, además de una 
pos ic ión más bien in tegrada en el s is tema po l í t i co actual , p resentan 
una concepc ión res t r ing ida de la val idez y ut i l idad de la re l ig ión . 
A d e m á s del nu lo in te rés que mani f iestan p o r la f igura de D ios , son 
los que en m a y o r med ida rechazan la val idez de t o d o s los c o n t e 
n idos re l ig iosos (20 pun tos p o r enc ima de la media) y, en def in i t iva, 
los que se s ienten más ajenos a la necesidad de elegir acerca del 
t i p o de re l ig ión c o n c r e t a que p re f i e ren . 

Este agnos t ic ismo se ref le ja f i na lmen te en el hecho de que son los 
que en m a y o r med ida rechazan la posib i l idad de par t i c ipar o i nvo 
lucrarse en las ce lebrac iones festivas rel igiosas (46 %)70, cuando 

70 A los que debemos unir además aquellos que dudan (15 % ) , y aquellos que 
creyendo en la bondad de tales celebraciones tampoco participan (7 % ) . 
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las pos ic iones mayor i ta r ias marcan cuando menos la acep tac ión de 
tales t rad i c iones . Sí se cons t i t uyen , sin e m b a r g o , c o m o un g r u p o 
en el que las tendenc ias natural istas ligadas a la as t ro logía , h o r ó s 
c o p o s y m é d i u m s , t i enen c ie r ta cabida y re lat iva acep tac ión , que 
afecta c o n c r e t a m e n t e a un 54 %, c o n d i fe renc ia el nivel de acep
t a c i ó n más a l to de t o d o s los t i pos juveni les. 

A s i m i s m o quedan alejados de estos g rupos , salvo que los e n t e n 
damos c o m o h e r e d e r o s evo luc ionados de el los, p o r su p re fe renc ia 
de la noche c o m o m e j o r m o m e n t o para el uso de las práct icas de 
o c i o e i n t e r r e l ac i ón , e l e m e n t o que los vue lve a c o l o c a r en la 
pos ic ión p r e p o s t m o d e r n a antes comen tada , lo que igua lmente 
hace su s u p e r i o r u t i l i zac ión de este t i e m p o , med ib le t a n t o a t ravés 
de los h o r a r i o s de vue l ta al hogar71 c o m o a t ravés del uso de las 
salas de f iesta c o m o lugar habi tual de d ive rs ión 72. El lo, l óg icamen
t e , l leva a que se cons t i t uyan c o m o u n o de los g r u p o s que m a y o r 
m e n t e ut i l iza para d o r m i r la mañana del d o m i n g o . 

Sin e m b a r g o , d e b e m o s e n t e n d e r este uso in tens ivo de la noche 
desde un p u n t o de v ista m o d e r n o , y p o r t a n t o a le jado de los 
e l e m e n t o s present is tas y, en ese sen t ido , o r i e n t a d o s hacia la t r ans 
g res ión de los e l emen tos y n o r m a s l igados a la co t id iane idad y a 
la i n t e r re l ac i ón d i rec ta e n t r e los ind iv iduos. P o r el c o n t r a r i o , su 
elevada d ispos ic ión hacia las salas de f iesta y d iscotecas c o m o 
locales p r i o r i t a r i o s para este d is f ru te marca un uso ale jado de la 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e los par t ic ipantes , así c o m o , espec ia lmente , un 
uso a le jado de una innovac ión cu l tu ra l que queda inev i tab lemente 
ligada a la t ransgres ión y sacudida de los mora les estab lec idos. U n 
uso, p o r t a n t o , en el que d o m i n a n ún icamen te los e l e m e n t o s 
hedonis tas sin el r e v e s t i m i e n t o de aquel los vi tal istas, cognosc i t i vos 
e i nnovado res . Es un ta lan te que par t ic ipa, al m i s m o t i e m p o , del 
p r o c e s o p r o f a n a d o r del m o d e r n i s m o y del f a c t o r F, ca rac te r ís t i co 
del a u t o r i t a r i s m o fast ic is tante. 

E l e g o c é n t r i c o 

C o n s t i t u i d o f u n d a m e n t a l m e n t e p o r estud iantes (65 % ) , y en gene
ral p o r ind iv iduos que han rea l izado y f inal izado el bach i l le ra to 

71 Un 17 % más de individuos sobre la media apura hasta sus últimas posibilida
des horarias sus salidas nocturnas, al t iempo que un 12 % menos hace un uso 
mín imo de ella. 
72 Hasta un 22 % más de individuos respecto a la media hace un uso habitual de 
las salas de fiesta, a lo que debemos añadir un 8 % más de individuos que de 
m o d o habitual salen de viernes a domingo a este t ipo de establecimientos. De 
esta opin ión es un 39 % de los integrantes de este grupo, a los que debemos 
añadir un 55 % más que acepta este presupuesto con matices. 
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(75 % ) , este est i lo de v ida se carac ter iza bás icamente p o r una 
vocac ión indiv idual is ta, la cual i r e m o s desgranando en sus carac te 
rísticas conc re tas a con t i nuac ión . A n t e s , sin e m b a r g o , d e b e m o s 
reseñar la fal ta de inc idencia de var iables ta les c o m o la clase social 
de p rocedenc ia , la edad o el sexo en la c o m p o s i c i ó n de este 
c o n j u n t o de jóvenes . 

P o d e m o s a f i rmar que el e l e m e n t o que d i ferenc ia este es t i lo de v ida 
es bás icamente una m o r a l , c o m o e l e m e n t o d i r e c t o r y sus ten tado r 
de la va l idez de los c o m p o r t a m i e n t o s , de signo f u n d a m e n t a l m e n t e 
ind iv idual y egoísta. Esto es, f r e n t e a grandes p resupues tos i deo ló 
g icos, re l ig iosos y co lec t i vos , el ind iv iduo que aquí nos ocupa t i ene 
c la ro lo que pe r sona lmen te le conv iene , le in teresa o le agrada, y, 
al m i s m o t i e m p o , es de la o p i n i ó n de que tales c r i t e r i o s deben ser 
los f u n d a m e n t o s que d i r i jan su c o n d u c t a ind iv idual . 

Este ta lan te n o só lo se carac ter iza p o r d o t a r de una gran re la t iv idad 
a los grandes p resupues tos c o m p o r t a m e n t a l e s co lec t i vos , acerca 
de los cuales una mayor ía de sus p r o m o t o r e s 73 c r e e que r e s p o n 
den ún i camen te a cond i c i ones específicas del m o m e n t o y lugar en 
que nacen, y p o r t a n t o carecen de val idez universal y / o e te rna , s ino 
que igua lmente huye de e l los para organ izar sus o r i en tac iones 
v i ta les, e n t r e ellas las pol í t icas. D e hecho , los que prac t ican este 
est i lo de v ida destacan en es te t e r r e n o p o r la t endenc ia a escoger , 
cual abeja en un c a m p o de f l o res , aquel los e l e m e n t o s de cada 
p a r t i d o que más se adapten a sus in tereses y creencias persona les , 
o , igua lmente , p o r dec id i rse p o r aquel los pa r t i dos po l í t i cos que 
actúan en ámb i t os de act iv idad reduc idos , es to es, que n o ex igen 
ent regas to ta les a sus pos tu lados . 

Esta conf ianza en los pos tu lados p r o p i o s se plasma en una clara 
acep tac ión del rango de edad en que v iven y, desde luego, en una 
alta o r i e n t a c i ó n de la f ide l idad persona l hacia los pos tu lados p r o 
pios (75 % ) , antes que hacia las concepc iones ajenas de la soc iedad 
o las re lac iones in te rpersona les , aun cuando éstas pe r tenezcan a 
personas del e n t o r n o ce rcano , tales c o m o la fami l ia o las amistades. 

Q u e r e m o s r e m a r c a r ante t o d o que esta m o r a l á u t o o r i e n t a d a se 
f u n d a m e n t e bás icamente en una e x t r e m a conf ianza en los p o s t u 
lados p r o p i o s , ya que n o se rechaza t a n t o la val idez de los sistemas 
d i r e c t o r e s del c o m p o r t a m i e n t o universales y to ta les , ya re l ig iosos, 
sociales o po l í t i cos , s ino la a fectac ión de tales pos tu lados a la 
c o n d u c t a p rop ia . 

73 Ello, además de romper la tendencia mayori tar ia al respecto, supone un 
porcentaje de evitación de los compromisos sociales 16 puntos super ior al 
medio. 
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La concepc ión de que los g r u p o s deben c o m p o n e r s e a tend iendo 
a grandes pa t rones o r i en ta t i vos y hasta d i rec t i vos de los c o m p o r 
t a m i e n t o s indiv iduales, un ida a la mora l i dad p rop ia a u t o o r i e n t a d a 
de que hace gala este t i p o socia l , p r o v o c a n en su c o n j u n t o , c o m o 
resu l tado , un bajo nivel de asoc iac ion ismo, así c o m o una escasa 
vocac ión de c o m p r o m i s o social . As í , en este s u b c o n j u n t o juven i l 
n o só lo aquel los que evi tan su je tarse a c o m p r o m i s o s d u r a d e r o s 
c o n t e r ce ras personas superan a aquel los que p resen tan una dis
pos ic ión favorab le (39 % f r e n t e a 33 %)74, s ino que además las 
op in iones posi t ivas hacia las organ izac iones y m o v i m i e n t o s sociales 
son substanc ia lmente in fe r io res a las expresadas, p o r e j emp lo , en 
el g r u p o que v iene a de f in i r el g é n e r o de v ida juveni l 75. Esta 
l imi tada d ispos ic ión hacia la act iv idad con jun ta der iva lóg icamente 
en un escaso nivel de par t i c ipac ión , n o ya en ac tos po l í t i cos 
alégales, lo cual es genera l i zado en el c o n j u n t o de la j u v e n t u d , s ino 
t a m b i é n en mani fes tac iones y act iv idades n o c o n f r o n t a d o r a s y, 
s o b r e t o d o , en d i fe ren tes asociac iones y agrupac iones, cua lqu iera 
que fue ra el t i p o de éstas 76. 

Si el escaso sen t i do c o o p e r a d o r que h e m o s v is to en este g r u p o 
v iene f u n d a m e n t a d o en buena med ida en la par t i c ipac ión en ag ru 
paciones de ca rác te r d e p o r t i v o 77 e l lo es bás icamente p o r q u e la 
i m p o r t a n c i a del e je rc i c io f ís ico para este es t i lo de v ida es cons ide 
rable. U n 71 % de los jóvenes que siguen este est i lo real iza d e p o r t e 
c o n as idu idad, buena pa r te de e l los además c o n una f recuenc ia m u y 
alta. 

Pe ro lo más i m p o r t a n t e d e n t r o de este c o n t e x t o es que este 
e je rc ic io es rea l izado d e n t r o de un esquema de va lo rac ión de la 
salud y el b ienestar men ta l . As í , algo más de la m i tad de el los hace 
un segu im ien to m é d i c o de su es tado de salud 78, e igua lmente , t an 
só lo un 23 % acepta el d i s f ru te o la e m o c i ó n c o m o m o t i v a d o r 
fundamenta l de la p rác t i ca del d e p o r t e , lo cual supone un p o r c e n 
ta je 37 pun tos i n f e r i o r al m e d i o . 

74 Concretamente, la opin ión posit iva hacia las organizaciones sociales es 16 
puntos infer ior respecto de este conjunto de jóvenes. 
75 A través de éstas part icipa el 54 % de los que lo hacen en alguna, superando 
así en 17 puntos el porcentaje medio de la juventud española. 
76 Tan sólo un 21 % de los integrantes de este grupo participa en algún t ipo de 
agrupación, ent re las que destacan, ya que algo más de la mitad de ios que se 
encuentran agrupados lo hacen a través de alguna de ellas en algún t i po de 
agrupación, ent re las que destacan, ya que algo más de la mitad de los que se 
encuentran agrupados lo hacen a través de alguna de ellas, las deport ivas. 
77 A través de éstas participa el 54 % de los que lo hacen en alguna. 
78 Superando así en 17 puntos el porcentaje medio de la juventud española. Un 
rechazo 20 puntos super ior a la media, al t iempo en que se const i tuye c o m o el 
único grupo en el que dominan ampliamente ios que lo rechazan sobre los que 
aceptan esta conducta (54 % f rente al 33 % ) . 
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Podemos a f i rmar , sin n ingún g é n e r o de duda, que el c u e r p o , su 
cu idado , m a n t e n i m i e n t o y m e j o r a , c o b r a gran impor tanc ia d e n t r o 
de este est i lo de v ida. As í puede estab lecerse t ras la observac ión 
del escaso rechazo al es tab lec im ien to de un m e r c a d o de ó rganos 
humanos , 12 p u n t o s i n f e r i o r al m e d i o , o la marcada o r i e n t a c i ó n 
hacia el uso del c u e r p o para el l o g r o de sat isfacciones bás icamente 
a l r e d e d o r del sexo . Son destacables igua lmente en este m i s m o 
c o n t e x t o el aprec iab le n ú m e r o de personas al que le gustaría 
po tenc ia r el c e r e b r o de las personas ( I I pun tos más que la med ia) 
o el gran n ú m e r o de ellas que está de a c u e r d o en var ia r y pe rso 
nal izar las caracter íst icas físicas de los hi jos (en un po rcen ta je 19 
pun tos s u p e r i o r al m e d i o ) . T o d o s el los n o son más que e l emen tos 
que nos hablan de la i m p o r t a n c i a que adqu ie re en este est i lo v i ta l 
el cu idado y m e j o r a del c u e r p o , del es tado físico y, en def in i t iva, 
de la salud. Una i m p o r t a n c i a que lo c o n v i e r t e , para un signi f icat ivo 
70 % de los jóvenes que siguen este est i lo de v ida, en un au tén t i co 
capital que , cual símil bancar io , debe ser e x p l o t a d o y en r i quec i do 
de m o d o cons tan te . 

O t r o de los e l e m e n t o s d e f i n i t o r i o s de es te es t i lo de v ida es su 
escasa a b s o r c i ó n de los f u n d a m e n t o s cu l tu ra les a m e r i c a n o s , lo 
que lo c o n v i e r t e , c o m o g r u p o , en u n o de los más a jenos, si n o 
el más a jeno , a la in f luenc ia amer i cana f u n d a m e n t a d a espec ia l 
m e n t e en los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n . Va lo res c o m o la es tan 
da r i zac ión en el c o n s u m o , la r e p e t i c i ó n de los p r o d u c t o s , la 
i m p e r s o n a l i z a c i ó n , ya en los viajes c o m o en los lugares de c o m 
p ra , a l imen tac i ón o de r e c r e a c i ó n de las re lac iones co t id ianas , u 
o t r o s c o m o la rap idez , la espec tacu la r i dad , la imagen o el segui 
m i e n t o de lo m a r c a d o p o r la mayo r ía , ya en las com idas , en los 
es t i los musica les, o en el t i p o de películas p re fe r idas , t o d o s e l los 
p r o p i o s de la c u l t u r a amer i cana que h e m o s i do o b s e r v a n d o a lo 
la rgo de esta inves t igac ión que co lon i zaban c i e r t o s s e c t o r e s j u 
veni les y s o b r e los que se asentaban a lgunos de los es t i los de 
v ida juven i les de hoy , son sin e m b a r g o i n t e n s a m e n t e rechazados 
p o r los i nd i v i duos que c o n f o r m a n este es t i lo v i ta l . D e s d e la 
p re fe renc ia p o r el c o m e r c i o t r a d i c i o n a l , al r echazo de los p r o 
d u c t o s que p o r sí m i s m o s evocan lo a m e r i c a n o , c o m o la coca 
co la , pasando p o r la i m p o r t a n c i a que t i e n e el c ine e u r o p e o para 
e l los , o la p reva lenc ia de la ca l idad s o b r e la can t idad en el 
c o n s u m o , los d i s t i n t o s c o m p o r t a m i e n t o s y ac t i t udes observab les 
marcan un pa lpab le a l e j am ien to de es te s u b c o n j u n t o juven i l de 
las p o r o t r a pa r t e asentadas tendenc ias hacia la amer i can i zac ión . 

C a b e señalar el s e n t i d o fami l i a r de es te g r u p o , a f ianzado, al igual 
q u e la m a y o r p a r t e de la j u v e n t u d , en el seno del hoga r p a t e r n o . 
El lo además es p a t e n t e n o só lo p o r el a l t o p o r c e n t a j e de i nd i v i 
duos q u e pe rs i s ten en su conv i venc ia fami l ia r , s ino , espec ia lmen-
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t e , en el h e c h o d e que c o n s t i t u y e el g r u p o que más c l a r a m e n t e 
man i f ies ta su v o c a c i ó n de aplazar su e m a n c i p a c i ó n aun c u a n d o 
e c o n ó m i c a m e n t e p u d i e r a n l levar una v ida a c o m o d a d a e i n d e p e n 
d i en te . C e r c a de dos t e r c i o s de es tos j óvenes señalan c o m o 
m o t i v o man i f i es to de su pe rs i s tenc ia en el hoga r fami l i a r las 
buenas c o n d i c i o n e s de conv i venc ia , a p a r t a n d o p o r el c o n t r a r i o 
los m o t i v o s e c o n ó m i c o s de l p r i m e r p l ano e x p l i c a t i v o . N o es 
p r e c i s o d e c i r q u e , i gua lmen te , es u n o de los g r u p o s q u e en m a y o r 
m e d i d a piensa que el m e j o r m o d o pos ib le para v i v i r lo c o n s t i t u y e 
la conv i venc ia i n t ra fami l i a r . 

Po r f in , seña laremos dos e l e m e n t o s para carac te r i za r c o m p l e t a 
m e n t e este est i lo v i ta l , aun cuando pud ie ran ya e n t r e v e r s e de lo 
señalado hasta el m o m e n t o . El p r i m e r o de el los cons is te en que 
n o nos e n c o n t r a m o s an te un est i lo p u r a m e n t e present is ta . Po r el 
c o n t r a r i o , los e l e m e n t o s de d i s f ru te i nmed ia to , algo que ya obse r 
vábamos cuando t r a t á b a m o s del papel de l d e p o r t e en é l , quedan 
en un segundo p lano f r e n t e á m b i t o s c o m o la pol í t ica, el a r t e o la 
c iencia que ex igen ded icac iones y recompensas , de l t i p o que fue 
r e n , de plazo más b ien largo. 

D e este m o d o , y sin sa l imos de este c o n t e x t o de n o p resen t i smo , 
p o d e m o s a f i rmar que nos e n c o n t r a m o s an te un es t i lo de v ida 
f u n d a m e n t a d o en un palpable o p t i m i s m o , basado t a n t o en la c r e 
encia en un f u t u r o adecuado , lo cual afecta a casi t r e s cuar tas 
par tes de los ind iv iduos que c o n f o r m a n este t i p o juven i l , c o m o en 
una c o m p r e n s i ó n del p resen te cond i c i onada p o r la idea de que 
éste n o v iene d e f o r m a d o p o r u n o o var ios p rob lemas . Así , hasta 
un 53 % de el los v ive bajo la c reenc ia de que n o t i enen n ingún 
p r o b l e m a destacable que les c o n d i c i o n e en sus c o m p o r t a m i e n t o s , 
a los que cabe en cua lqu ie r caso sumar t a m b i é n un 12 % que v ive 
los es tud ios de m o d o p r o b l e m á t i c o . 

E l h o g a r e ñ o 

Puede en p r i nc ip io a f i rmarse que el e l e m e n t o que m e j o r def ine y 
cuali f ica este es t i lo de v ida es, sin duda, su escasa d i fe renc iac ión 
c o n respec to los ind iv iduos que c o n f o r m a n el g é n e r o de v ida de 
la j u v e n t u d española. Ta l y c o m o i r e m o s v i e n d o , las s imi l i tudes 
e n t r e ambos c o n j u n t o s juveni les son c i e r t a m e n t e i m p o r t a n t e s , lo 
cual hace de c i e r t os e l e m e n t o s específ icos de este s u b c o n j u n t o el 
c e n t r o , en cuan to que p r i nc i p i o d i f e r e n c i a d o s p o r el que c i rcu la 
el es t i lo de v ida c o n c r e t o de este g r u p o de ind iv iduos. A e l lo , 
además, se un i rá c i e r t a carac ter ís t ica soc iodemográ f i ca que, ta l 
c o m o v e r e m o s , c o n t r i b u i r á a enfat izar el ca rác te r especí f ico de 
este g r u p o f r e n t e al r es to . 



Los esí/7os de vida 273 

N o son n u m e r o s o s los e l emen tos a destacar respec to a las ca te
gorías soc lodemográ f i cas en las que se Inscr iben los jóvenes de 
este subcon jun to . Par idad de sexos, l igera inc l inac ión hacia los 
sec to res más jóvenes de edad (22,6 años de med ia) , d o m i n i o de 
los estud iantes (56 %) s o b r e los t raba jadores (28 %) y parados 
( I I % ) , o del BUP c o m o nivel de es tud ios alcanzado más e levado, 
cons t i t uyen las tendenc ias soc ioes t ruc tu ra les en las que se enclava 
este s u b c o n j u n t o juven i l que , sin e m b a r g o , n o nos apo r t an n o v e 
dades substanciales que nos ayuden a i n t e r p r e t a r las tendenc ias 
generales respec to de su es t i lo de v ida. 

Sí lo es en c a m b i o el e levado po rcen ta je de ind iv iduos que se 
au tode f ine c o m o pe r tenec ien tes a la clase med ia , c o n c r e t a m e n t e 
un 67 % que c o n v i e r t e a esta clase social en la d o m i n a n t e en este 
g r u p o , ya que los adsc r i tos a la clase o b r e r a se cons t i t uyen en un 
le jano 24 %. A e l lo p o d e m o s añadi r as im ismo la ex is tenc ia de o t r o 
4 % de ind iv iduos que se adscr iben a la clase alta, po rcen ta je s imi lar 
a los que lo hacen en la clase p o b r e . A d e m á s , muchos de estos 
jóvenes habi tan en ba r r i os que pueden cal i f icarse c o m o ó p t i m o s , 
ba r r i os en que las buenas cond ic iones son las re inantes, des tacán
dose e n t r e el los el 17 % que habi ta en áreas residenciales y el 26 % 
que habi ta áreas cent ra les de la c iudad b ien cuidadas y conservadas. 

La i m p o r t a n c i a de los da tos en los que hemos c e n t r a d o nues t ra 
a tenc ión con a n t e r i o r i d a d rad ica en dos e lemen tos d i fe ren tes . Po r 
un lado, las buenas cond ic iones económicas t a n t o c o m o de háb i ta t 
exp l ican en buena med ida los e lemen tos del est i lo de v ida que 
desar ro l lan de m o d o d i fe renc iado respec to del g r u p o que c o n f o r 
ma el g é n e r o de v ida juven i l . Pero , igua lmente , tales e l emen tos 
d i fe renc iadores de este est i lo de v ida respec to del que hace gala 
la mayor ía nos s i rven para ident i f icar algunos de los f u n d a m e n t o s 
subcu l tura les p r o p i o s de ta l categor ía soc ioes t ruc tu ra l d o m i n a n t e , 
la de la d e n o m i n a d a clase med ia o acomodada . 

C o m e n z a r e m o s señalando que los c o m p o n e n t e s de este g r u p o 
siguen en su est i lo de v ida, bás icamente , las pautas marcadas p o r 
el g é n e r o m o d a de v ida juven i l , el que hemos cal i f icado de l i b e r t o . 
Así , p o r e j emp lo , s imi lares niveles de ind iv idua l ismo persona l i zador 
de las conduc tas o de c o o p e r a c i o n i s m o son s is temát icamente 
expues tos p o r es tos jóvenes respec to de las tendenc ias generales. 

Si hacemos un s o m e r o r e c o r r i d o p o r d is t in tos ind icadores suscep
t ib les de señalarnos las dist intas tendenc ias hacia la indiv idual iza
c ión y persona l izac ión de los c o m p o r t a m i e n t o s y, en genera l , de 
los m o d o s de c o n e x i ó n social , o b s e r v a r e m o s c la ramente que los 
d is t in tos po rcen ta jes de o r i e n t a c i ó n hacia estas tendenc ias se r e 
p i ten de m o d o s is temát ico o , en algunos casos, las re fuerzan. As í 
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sucede respec to a la p re fe renc ia hacia los ámb i tos no p r e d e t e r m i 
nados soc ia lmente , c o m o pueda se r lo el del t raba jo , c o m o lugares 
i dóneos para l og ra r una au to r rea l i zac ión más per fec ta (9 p u n t o s 
s u p e r i o r a la med ia ) , c o n la inc l inac ión hacia la f o m a c i ó n a u t ó n o m a 
(10 p u n t o s s u p e r i o r ) , la p re fe renc ia de c o n o c i m i e n t o s globales 
persona l i zabas en el aprend iza je f r e n t e a los específ icos p r e d e t e r 
m inados , o igua lmente c o n la p re fe renc ia d i r ig ida hacia los viajes 
au toorgan izados f r e n t e a aquel los p repa rados p o r agencias e x t r e 
mas. Igua lmente caminan para le lamente a la t endenc ia genera l en 
la p re fe renc ia hacia las reglas f lex ib les en el t r aba jo , o en la m a y o -
r i ta r ia defensa de los d e r e c h o s y l iber tades de cada pe rsona f r e n t e 
a la discipl ina co lec t i va . 

Lo m i s m o sucede respec to a la vocac ión i n teg rado ra y c o o p e r a -
c ion is ta que f i jábamos c o m o tendenc ia genera l en la j u v e n t u d 
española de hoy , desde la pos i t iva o p i n i ó n hacia las organ izac iones 
dedicadas a la l abo r socia l , la va lo rac ión del papel de fami l ia y 
amistades en la consecuc ión de los éx i t os p r o p i o s , la e levada 
par t i c ipac ión en ta reas domés t i cas , así c o m o en el cu idado del 
e n t o r n o , hasta la c reenc ia en la necesidad de es tab lecer c i e r t os 
c o m p r o m i s o s d u r a d e r o s c o n t e r c e r o s . En t o d o s estos casos se 
suceden los ind icadores que nos m u e s t r a n el para le lo nivel de 
invo luc rac ión social de este co l ec t i vo respec to de aquel que marca 
las tendenc ias mayor i t a r i as e n t r e los jóvenes . 

Igualmente rep i t en po rcen ta jes y, o b v i a m e n t e , o r i e n t a c i ó n , respec
t o a la act iv idad n o c t u r n a , así c o m o en lo que se re f ie re a las 
d is t in tas repe rcus iones conduc tua les p o s t e r i o r e s a ésta. Pe ro , so 
b re t o d o , r ep i t en o r i e n t a c i ó n respec to de la cons ide rac ión de que , 
a pesar de este uso de la n o c h e más bien e levado, ésta n o sus t i tuye 
al o c i o n o r m a l en una ideal izada escala de i m p o r t a n c i a e n t r e ambas 
f o r m a s de c o m p r e n s i ó n de éste. 

As í pues, se c o n s t i t u y e igua lmente , aunque enfa t izando f u e r t e m e n 
t e la t endenc ia genera l , c o m o un g r u p o más bien casero, dedicado 
en mucha mayor medida a l cocooning, es to es, al o c i o casero y al 
d i s f ru te del e n t o r n o de segur idad que o f r ece la concha social de l 
hogar , ya c o n v i r t i é n d o s e en el g r u p o de m a y o r índice de lec tu ra , 
c o m o en u n o de los que más d is f ru ta de la i n fo rmá t i ca y sus 
der i vados . Es el s u b c o n j u n t o juveni l que en m a y o r med ida t i e n d e 
al e n t o r n o t r a n q u i l i z a d o r de la v ida campes t re ( superando p o r 
e j e m p l o en 15 p u n t o s la t endenc ia genera l ) y hacia el d i s f ru te 
in tegral y s i s temát i co del hogar . 

Es éste prec isamente el e l emen to d i fe renc iador y, en este sent ido , 
carac ter izador de este t i p o juveni l , esto es, su tendenc ia hacia el 
caser ismo, hacia un ampl io y global d is f ru te del hogar, aun a costa 
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de la pérd ida o es t rechamien to de una red de relaciones in te rper 
sonales que se ve c ie r tamente afectada, lo cual es patente, no só lo 
en el hecho de const i tu i rse c o m o el g r u p o en el que un m a y o r 
n ú m e r o de indiv iduos echa en falta la posesión de amigos (17 %, 13 
puntos más que el p r o m e d i o ) , s ino también en la super io r p r o c e 
dencia de estas amistades de las relaciones laborales, especialmente 
a costa de las amistades p rocedentes de la escuela o la universidad. 

La vocac ión casera es paralela en este g r u p o a vocac ión fami l iar , 
pues to que ambos e l emen tos se compat ib i l i zan y, en este caso, se 
t raban . N o só lo se cons t i t uye c o m o el g r u p o en que un m a y o r 
po rcen ta je de ind iv iduos pers is te en la conv ivenc ia paternof i l ia l , 
(87 % de e l los) , s ino que es, as im ismo, el que en m a y o r med ida 
piensa que es en a r m o n í a fami l iar c ó m o el j oven puede v iv i r m e j o r , 
supe rando en 13 pun tos la med ia al r espec to . La sustentac ión de 
la f idel idad p rop ia en la fami l ia supera en un 15 % a la med ia 
genera l , y el r e s p e t o y cu idado de los padres son aceptados c o m o 
act iv idades fundamenta les en un desa r ro l l o c o r r e c t o de la v ida 
co t id iana p o r un 98 % de sus c o m p o n e n t e s . 

Lo i m p o r t a n t e en t o d o caso es que la v incu lac ión c o n el hogar es 
e x t r a o r d i n a r i a en qu ienes albergan este ta lante no só lo en sen t ido 
cuan t i ta t i vo (en o r d e n al m a y o r po rcen ta je que sigue este t i p o de 
conduc tas y c u e r p o s va lo ra t i vos ) s ino t amb ién en sen t ido cual i ta
t i v o . Si obse rvábamos que, c o m o regla genera l , la pers is tencia en 
el hogar fami l ia r p o r pa r te del j oven está ligada a una func ión de 
espejo social p o r pa r te de la fami l ia que p e r m i t e val idar y leg i t imar 
el c o m p o r t a m i e n t o persona l izado del j oven (con lo cual pasan a 
d o m i n a r en esta novedosa conv ivenc ia los e lemen tos asociat ivos y 
afect ivos s o b r e los consensúales y los n o r m a t i v o s ) , v e m o s aho ra 
que los e l emen tos n o r m a t i v o s y consensúales así c o m o el c o m p o 
nen te re fe r i do a los ob je t i vos , man t ienen su vigencia d e n t r o del 
o r d e n conv ivenc ia l del hoga reño . Esto es, sin p e r d e r excesivas 
posib i l idades de persona l i zac ión , lo c i e r t o es que nos e n c o n t r a m o s 
ante un s u b c o n j u n t o juveni l en el que , además de la v igorosa y 
elevada va lo rac ión de la i n te r re lac ión fami l iar p o r sí m isma (algo 
c o m ú n p o r o t r a pa r te a la m a y o r pa r te de la j u ven tud ) , se man t i e 
nen los acuerdos básicos c o n los padres a l r e d e d o r de las pautas 
de conduc ta , las n o r m a s de conv ivenc ia e inc luso las ac t i tudes , 
va lo res y los p r o p i o s ob je t i vos marcados c o m o p re fe ren tes y de 
los que se siguen conc re tas líneas de f o r m a c i ó n y vocac ión . 

Ello no qu iere dec i r que en este subcon jun to se mantengan las 
tendencias hacia la impos ic ión dominantes antaño en la convivencia 
intrafamil iar, s ino que, más b ien, el joven inscr i to en él tiende a repetir 
y asumir las pautas paternas d e n t r o de su p r o y e c t o de personal ización 
y legi t imación de la conduc ta prop ia . N o es ex t r año así que, d e n t r o 



276 ^ j u v e n t u d l iber ta 

de este esquema de sobreva lorac ión de la v inculación femiliar, éste 
se const i tuya, p o r e jemplo , c o m o el ún ico t i p o juveni l que mayo r i -
ta r iamen te rechaza la inf idel idad c o m o conduc ta válida d e n t r o del 
desar ro l lo no rma l de las relaciones de pareja y matr imonia les79, 
s iendo al m i s m o t i e m p o el g rupo que en m a y o r medida establece 
relaciones estables de pareja, en un c laro i n ten to de rec rear tal 
favorab lemente valorada es t ruc tu ra de convivencia 80. 

Lo i m p o r t a n t e en cua lqu ie r caso, y desde luego lo que más nos 
in teresa aquí, es que nos e n c o n t r a m o s an te una s im i l i tud e x t r a o r 
d inar ia e n t r e padres e h i jos, que p o r sí m isma carac ter iza este 
es t i lo de v ida juven i l , en t a n t o que la pers is tenc ia en el dom ic i l i o 
fami l iar de este g r u p o no só lo se basa en una conv ivenc ia satel izada 
(la general izada h o y e n t r e la j uven tud ) , s ino que , además, lo hace 
en el hecho de c o m p a r t i r c o m p o r t a m i e n t o s , háb i tos , gus tos , y 
ob je t i vos v i ta les y profes ionales. 

Es esta s im i l i t ud hacia los m o d o s de c o m p r e n s i ó n sociales pa te rnos 
la que marca que se cons t i tuya c o m o u n o de los g rupos más 
cercanos a la re l ig ión y, más especí f icamente, el que en m a y o r 
med ida sigue apegado a los m o d o s de c o m p r e n s i ó n rel ig iosa t r a 
d ic ionales en nues t ra soc iedad, aquel los que ex igen la exc lus iv idad 
en la poses ión de la v e r d a d 8 1 . Es además uno de los g r u p o s con 
un m a y o r n ú m e r o de ind iv iduos c reyen tes de los aquí es tud iados, 
ya que la re l ig ión afecta a la v ida y c o m p o r t a m i e n t o s de un e levado 
59 % de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n , si b ien es as im ismo c i e r t o 
que esta inf luencia carece de un e levado g rado de in tens idad. Y es 
igua lmente esta s im i l i tud respec to de los m o d e l o s pa te rnos la que 
or ig ina que d e n t r o de este g r u p o se dé, a d e n t r á n d o n o s a h o r a en 
el á m b i t o po l í t i co , una clara pre ferenc ia p o r los grandes y t r a d i c i o 
nales pa r t i dos de ideologías (37 %) s o b r e los ded icados a temas 
c o n c r e t o s (26 %) 82, así c o m o que sea el que marca un m a y o r nivel 
de ident i f i cac ión c o n pa r t i dos po l í t icos c o n c r e t o s (30 %)83 f r e n t e 
a la pos ib i l idad más o r i en tada hacia la persona l izac ión de sal tar p o r 
las cosas más aco rdes al ind iv iduos de cada u n o de los ex is ten tes . 

79 Tan sólo un 28 % de ellos no t iene relaciones de pareja estables, 16 puntos 
menos que el grupo que define con su compor tamiento y motivaciones el género 
de vida juvenil y, en cualquier caso, con mucho el grupo que en mayor medida 
establece este t ipo de ligadura. 
80 Ello lo coloca c o m o el grupo que en mayor medida establece este t i po de 
ligadura. 
81 Supera en este aspecto en I I puntos a la media (22 % f rente ai I I % ) . 
82 Ello supone además una clara ruptura de las tendencias que marcan el género 
de vida juvenil , que indica que un 21 % de individuos está or ientados hacia los 
grandes part idos y un 26 % de ellos que pref iere aquellos de cor ta duración y 
estrecho campo de objet ivos. 
83 Un porcentaje 18 puntos super ior que el marcado po r el grupo que viene a 
señalar el género de vida juveni l . 
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Este se c o n s t i t u y e as im ismo c o m o u n o de los subcon jun tos j uve 
niles más afectados p o r la inf luencia cu l tu ra l amer icana. Es palpable 
este nivel de amer ican izac ión una vez cons ta tada la elevada p o r c i ó n 
de este g r u p o que hace un uso in tenso de hamburgueser ías y o t r o s 
locales de c o m i d a ráp ida (22 %) 84, po rcen ta je al que se suma o t r o 
33 % de los pe r tenec ien tes a este t i p o juveni l que hace un uso más 
bien espo rád i co . Igua lmente , un e levado 24 % de los ind iv iduos de 
este g r u p o , al que se puede añadi r o t r o 65 % que lo hace parc ia l 
m e n t e , se decanta c la ramen te hacia la es tandar izac ión de los p r o 
duc tos que c o n s u m e , en una clara m u e s t r a de amer ican izac ión 
cu l tu ra l . A e l lo se añade, además, la p re fe renc ia p o r las películas 
amer icanas, las basadas en la acc ión y espectacu lar idad, s o b r e las 
eu ropeas 85, el m u y e levado n ú m e r o de ind iv iduos que mani f iesta 
una p re fe renc ia p o r los lugares p repa rados , es tandar izados y que 
r e m i t e n al l o g r o del é x i t o social c o m o lugares i dóneos para pasar 
las vacac iones (39 % ) , o la elevada sat isfacción p o r el uso de 
mezclas t i p o k e t c h u p para las comidas . 

N o puede sin e m b a r g o a f i rmarse que estos jóvenes se cons t i t uyan 
c o m o el a r q u e t i p o del j o v e n amer ican izado , aun cuando estas 
tendenc ias es tén instaladas c o n fuerza e in tens idad en este ta lan te , 
ya que, a pesar de lo a f i rmado a n t e r i o r m e n t e , igua lmente una 
i m p o r t a n t e pa r te de los que lo c o m p o n e n se ven alejados de estas 
tendenc ias . A d e m á s , en m o d o a lguno se c o m p o r t a n c o m o el t i p o 
social más a fec tado p o r la in f luencia cu l tu ra l amer icana, aunque en 
cua lqu ie r caso d e b e m o s r e c o n o c e r que ésta es i m p o r t a n t e en este 
s u b c o n j u n t o juven i l , al que más fác i lmente p o d e m o s carac te r i za r 
c o m o fami l ia r , en su vocac ión conv ivenc ia l , y casero . 

E l v i t a l - p r a g m á t i c o 

C o n una edad med ia de 23 años, l i ge ramente baja p o r t a n t o , una 
l igera inc l inac ión hacia el g é n e r o mascu l ino , y un 66 % de es tud ian
tes e n t r e sus in tegrantes , n o puede dec i rse que este ta lan te se 
dist inga espec ia lmente en su enclave en de te rm inadas carac te r ís t i 
cas soc lodemográ f i cas , salvo quizás en lo que se re f ie re a la clase 
social de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n . Así , es de destacar que 
un 63 % de estos ind iv iduos p r o c e d e de la clase o b r e r a . 

A n t e t o d o , cabe señalar que el o p t i m i s m o es una de las señas de 
iden t idad de este g r u p o . U n o p t i m i s m o que no só lo se ve re f le jado 
en el h e c h o de que una mayo r ía de los ind iv iduos pe r tenec ien tes 

84 Superando así en 12 puntos el uso intensivo medio de este t ipo de locales. 
85 U n 46 % se decanta por las películas americanas, por un 9 % que lo hace por 
las europeas. 
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a él vea el f u t u r o a b i e r t o y favorab le (83 % ) , s ino t a m b i é n en una 
específ ica ac t i t ud hacia el p resen te , bajo la cual éste es v i v i do sin 
el est igma y marca de los p rob lemas . Una ac t i tud que le p e r m i t e 
que los d i fe ren tes e l e m e n t o s de la act iv idad diar ia no sean v iv idos 
c o m o p r o b l e m á t i c o s , lo cual t i ene i m p o r t a n t e s repercus iones de 
cara a sus o r i en tac iones v i ta les. 

En cua lqu ie r caso, antes de e n t r a r más p r o f u n d a m e n t e en ellas, 
cabe destacar al r espec to de lo e x p u e s t o c o n an te r i o r i dad que un 
signi f icat ivo 67 % de los c o m p o n e n t e s de este s u b c o n j u n t o juven i l 
asume que no existe ningún problema que le preocupe especialmente 
y, en ese sen t ido , le c o n d i c i o n e en sus conduc tas y ac t i tudes . Y , 
en este sen t ido , que , desde el m o m e n t o en que es capaz de d iseñar 
sus vivencias a jeno al s igno que marcan los p rob lemas , este c o n 
j u n t o adqu ie re una ac t i t ud pos i t iva y relajada ante aquel los e l e m e n 
t o s sociales que puedan n o ser de su agrado, de m o d o que se 
empapa de un ca rac te r í s t i co o p t i m i s m o en t o d o lo r e fe ren te a la 
pos ib i l idad de m e j o r a del c o n j u n t o de ins t i tuc iones y re lac iones 
sociales que pud ie ran c o n d i c i o n a r de algún m o d o su cal idad de 
v ida. 

N o s e n c o n t r a m o s p o r t a n t o an te un o p t i m i s m o que p r o c e d e de 
una pos ic ión esenc ia lmente v i ta l is ta y d inámica ante la v ida, una 
pos ic ión que inc ide en t o d o s aquel los ámb i tos en que puede 
invo luc ra rse una pe rsona , ya de o c i o c o m o de t r aba jo , ya de 
vocac ión física c o m o psíquica. 

Es el ta lan te juven i l que , en m a y o r med ida , se f undamen ta en la 
real izac ión de algún t i p o de d e p o r t e . Pero además, y e l lo es quizás 
más i m p o r t a n t e al r espec to de esta o r i e n t a c i ó n v i ta l , cons t i t uye el 
c o n j u n t o juveni l que en m a y o r med ida en t i ende el d e p o r t e c o m o 
una a p o r t a c i ó n a la salud física y men ta l (40 % ) , y n o c o m o un 
m e d i o para el m e r o d i s f ru te (16 % ) , lo que lo si túa además c lara
m e n t e a c o n t r a c o r r i e n t e de las tendenc ias generales, que marcan 
una prác t ica d e p o r t i v a real izada más bien d e n t r o de un c o n t e x t o 
de búsqueda del d i s f ru te y la e m o c i ó n 86. D e ahí que , en este es t i lo 
juven i l , algo más de la m i t ad de los ind iv iduos tenga c o m o prác t ica 
habi tual la real izac ión de chequeos que pongan de man i f ies to el 
es tado c o r r e c t o o i n c o r r e c t o de salud, supe rando así en más de 
20 p u n t o s la med ia genera l al r espec to . 

Lóg icamente , el t a lan te d inám ico y v i ta l ista que carac ter iza a este 
g r u p o se hace pa ten te a lo largo de t o d o s los e l e m e n t o s re lac io -

86 En el grupo que marca el género de vida, los porcentajes son de un 72 % de 
individuos volcados hacia el depor te como disfrute, por tan sólo un 10 % que 
viven el depor te p o r sus beneficiosas consecuencias físicas o psíquicas. 
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nados c o n la v ida co t id iana de estos ind iv iduos. D e este m o d o , es 
u n o de los g rupos que en m a y o r med ida va lo ra la noche , f r e n t e al 
día, c o m o c o n t e x t o i d ó n e o para el desa r ro l l o del o c i o , a lcanzando 
esta o p i n i ó n al 50 % de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n 87. 

Y es i gua lmen te u n o de los g r u p o s que de m o d o más gene ra l i 
zado va lo ra c o m o p a r t e f u n d a m e n t a l de l d i s f ru te c o t i d i a n o el 
papel del sexo (87 %, 21 p u n t o s p o r enc ima de la v a l o r a c i ó n 
med ia ) , s i endo de h e c h o u n o de los que en m a y o r m e d i d a hace 
el a m o r 88. D e l m i s m o m o d o , v iene a ser t a m b i é n u n o en los q u e 
mas e x t e n s a m e n t e está e x t e n d i d a la o p i n i ó n de que la mús ica es 
más i m p o r t a n t e q u e á m b i t o s c o m o la po l í t i ca o el a r t e (50 % ) , 
o , t a m b i é n , de los que en m a y o r m e d i d a va lo ra la v ida p o r sí 
m i sma , r e c h a z a n d o c o n s e c u e n t e m e n t e t o d a aquel la ideo log ía o 
re l i g ión que sos tenga la va l idez y l eg i t im idad , aún parc ia l , de 
causar cua lqu ie r t i p o de daños en el la, c o m o puedan se r l o la 
t o r t u r a o la pena de m u e r t e 89. 

Pero si t o d o e l lo es i m p o r t a n t e , lo es só lo d e n t r o de tal c o n t e x t o 
de d inam ismo , que es el que , en t é r m i n o s generales, l leva a que 
de f inamos igua lmente a este g r u p o c o m o el menos casero de t o d o s 
los aquí p lasmados. F ren te a las tendenc ias generales, este subcon -
j u n t o observa una marcada inc l inac ión hacia la act iv idad e x t r a h o -
gareña, e igua lmente a estab lecerse en aquel los lugares d o n d e los 
en t ramados sociales de re lac ión son más cons is tentes , ex tensos y 
más l igados a las dinámicas sociales ex t rahogareñas . Así , en este 
g r u p o , la p re fe renc ia p o r el c e n t r o de la c iudad (57 %) c o b r a una 
signif icativa p reponde ranc ia sob re la v ida campes t re (10 %) o el 
háb i ta t residencial (33 % ) , p r iv i leg iando de este m o d o c la ramente 
el es tab lec im ien to de redes de re lac ión extensas manten idas en 
ámb i tos de re lac ión ex t racaseros , e n t r e los que, i ndudab lemen te , 
destacan los bares y tabernas. 

Lóg icamente , las tendenc ias ext racaseras, en t a n t o que vi tal istas, 
l levan a este g r u p o a e je rce r en m e n o r med ida que ningún o t r o el 
p o r o t r a pa r te genera l izado c o c o o n i n g u o c i o o r i e n t a d o y e x p e -
r ienc iado a l r e d e d o r del hogar. Es así u n o de los g rupos con m e n o r 
índice de lec tu ra (15 pun tos deba jo de la media) y desde luego el 
que agrupa a un m e n o r n ú m e r o de ind iv iduos ded icado a la lec tu ra 
f r ecuen te (3 % ) , o , del m i s m o m o d o , u n o de los que m e n o r uso 
hace de la i n fo rmá t i ca y sus der i vados . O se conf igura igua lmente 

87 Ello supone 27 puntos por encima del alcance de esta opinión ent re los 
individuos que definen con sus compor tamientos y cosmovisiones el género de 
vida juvenil. 
88 Tan sólo un 20 % de ellos no lo hace, porcentaje 7 puntos infer ior al medio. 
89 Un rechazo que alcanza al 77 % de los individuos que conforman este grupo, 
10 puntos po r encima de la media al respecto. 
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c o m o u n o de los que, p o r el c o n t r a r í o , más uso s is temát ico hace 
de las d i fe ren tes fiestas popu la res , supe rando en 25 p u n t o s la 
med ia al r espec to . 

N o es, sin e m b a r g o , un g r u p o consag rado al o c i o , aun el e x t r a -
case ro , s ino , en t é r m i n o s genera les , a la ac t i v i dad . Más especí f i 
c a m e n t e , el d i n a m i s m o y v i ta l i dad que lo de f ine c o m o t i p o social 
se vue lca p r e f e r e n t e m e n t e s o b r e el m u n d o l abo ra l . As í , a pesar 
de la pos i t i va t e n d e n c i a que o b s e r v á b a m o s en es te g r u p o hacia 
la c o m p r e n s i ó n de la n o c h e c o m o lugar p r i o r i t a r i o para el e je r 
c i c i o del o c i o , es u n o de los t i p o s juven i les que m e n o r uso hace 
de el la, ya q u e hasta un 9 7 % de e l los vue l ven n o r m a l m e n t e al 
hoga r e n t r e las dos y t r e s de la mañana, al t i e m p o que es, c o n 
m u c h o , el g r u p o en el q u e m e n o s ind i v iduos ded i can la mañana 
del d o m i n g o a d o r m i r ( 2 7 % s o l a m e n t e ) , s u s t i t u y e n d o esta ac t i 
v idad p o r o t r a s c o m o pasear (20 %) o es tud ia r (10 % ) . Puede 
dec i r se , en es te sen t i do , q u e la a c t i t u d pos i t i va y o p t i m i s t a c o n 
la q u e lo c a r a c t e r i z á b a m o s al c o m i e n z o de es te a p a r t a d o , la 
c o n c r e t a d a en una c o n c e p c i ó n de la v ida y, espec í f i camen te , de 
las re lac iones socia les q u e ev i ta su p e r c e p c i ó n y as im i lac ión ba jo 
el f o r m a t o de los p r o b l e m a s , u n i d o al ta lan te v i ta l i s ta de q u e hace 
gala, l leva a q u e se c o n s t i t u y a c o m o u n o de los g r u p o s más 
v o l c a d o s , en t o d a s sus consecuenc ias , hacia el m u n d o labo ra l . 
U n a o r i e n t a c i ó n de la q u e se de r i va la p r e f e r e n c i a hacia un ideal 
de v ida basado en el t r a b a j o y abnegac ión s o b r e aque l d e f i n i d o 
p o r el t r a b a j o c o m o m e r o m e d i o para l og ra r el c o n s u m o y 
d i s f r u t e 90. 

Así , la man i fes tac ión de una ét ica del t r aba jo c o m o m e d i o de 
alcanzar el é x i t o f u t u r o , la responsabi l idad y p r a g m a t i s m o c o m o 
mecan ismos d i r e c t o r e s de las o r i en tac iones v i ta les, de los c o m p o r 
t a m i e n t o s y de los m o d o s de c o m p r e n s i ó n de su inserc ión social , 
cons t i t uyen e l emen tos esenciales para la c o m p r e n s i ó n del es t i lo 
de v ida del s u b c o n j u n t o juven i l . U n sen t i do de la responsabi l idad 
y de o r i e n t a c i ó n hacia el f u t u r o que p r o v o c a que sea el ún ico g r u p o 
en el que los ind iv iduos t i enden a desear la pe r tenenc ia a categorías 
de edad supe r i o res a las que rea lmen te p e r t e n e c e n , o en el que al 
m e n o s n o se decantan , c o m o en la mayo r ía de los t i p o s juveni les, 
p o r categor ías in fe r io res . As í , hasta un 40 % de el los desearía t e n e r 
e n t r e 27 y 30 años, y o t r o 30 % si túa sus pre ferenc ias e n t r e los 
23 y 26 , y t o d o e l lo a pesar de que, c o m o h e m o s p o d i d o v e r en 
f o r m a de apun te al c o m i e n z o de este apar tado , la d i s t r i buc ión de 

90 C o n el t ipo 3, const i tuye el único t ipo en el que domina el t rabajo ejercido 
para el aho r ro (50 % ) , sobre aquel ejercido para el logro del disfrute inmediato 
(43 % ) . Los porcentajes medios al respecto responden a la tendencia contrar ia 
(31 % po r un 48 %) . 
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edad de es te g r u p o de jóvenes t i e n d e a escora rse hacia edades 
m e n o r e s . 

En la ca rac te r i zac ión de este ta lan te juven i l , resu l ta de gran in te rés 
subrayar esta o r i e n t a c i ó n pragmát ica hacia el t r i u n f o social y e c o 
n ó m i c o . En c u a n t o a la t endenc ia hacia el p ragma t i smo en esta 
vocac ión hacia el t r aba jo y el t r i u n f o , ésta resu l ta c lara si obse rva 
mos que es el g r u p o que, en m a y o r med ida , rechaza la as t ro log ía 
y h o r ó s c o p o s c o m o med ios út i les para labrar un f u t u r o (87 %, 20 
pun tos s u p e r i o r a la med ia ) . 

F ren te a un ind iv idua l ismo basado en la persona l i zac ión de los 
m o d o s de in teg rac ión e i nse rc ión sociales que carac ter izan al 
ta lan te l i b e r t o m o d a l , el que aquí o b s e r v a m o s se carac te r i za más 
b ien p o r la búsqueda del t r i u n f o persona l , lo cual lo impulsa 
as im ismo hacia la c o m p a r a c i ó n y c o m p e t i c i ó n sociales. Se t r a t a de 
un ind iv idua l i smo basado en el d i nam ismo y t r aba jo cons tan te y 
p r o p i o , que busca, a base de la in tensa ded icac ión ind iv idua l , el 
l o g r o de r e n d i m i e n t o s supe r i o res a los med ios , y el l o g r o de una 
pos ic ión s o c i o e c o n ó m i c a f inal c o m p a r a t i v a m e n t e supe r i o r . 

En este sen t i do , aun n o p u d i e n d o cons ide ra r a este s u b c o n j u n t o 
c o m o o r i e n t a d o hacia la d isgregac ión, sí que p o d e m o s n o obs tan te 
c o n s i d e r a r l o c o m o a jeno a las tendenc ias o r ien tadas hacia la co la 
b o r a c i ó n d o m i n a n t e s en el c o n j u n t o juveni l español . T a n t o si t e 
nemos en cuen ta la elevada acep tac ión ( p o r pa r te de los p o r t a d o 
res de es te ta lan te) de la discipl ina y a u t o r i d a d c o m o mecan ismos 
vál idos para el f u n c i o n a m i e n t o de un g r u p o dado (60 % ) , c o m o si 
f i jamos nues t ra a tenc ión en el escaso nivel de va lo rac ión pos i t iva 
hacia las organ izac iones sociales (18 pun tos i n f e r i o r al m a r c a d o p o r 
el g r u p o que def ine el g é n e r o de v ida) , c o n c l u i r e m o s que es la 
o r i e n t a c i ó n hacia el t r i u n f o ind iv idual f u t u r o , y la búsqueda aislada, 
a t ravés de la s is temát ica ded icac ión al t r aba jo o es tud ios , de este 
é x i t o , la que lo def ine c o r r e c t a m e n t e f r e n t e a las tendenc ias gene
rales que basan en la par t i c ipac ión personal izada la vocac ión hacia 
los l og ros co lec t i vos . 

Por ú l t i m o , conv iene cons ide ra r los niveles de amer ican izac ión 
cu l tu ra l de este g r u p o . El i nd i v i duo p ragmát i co , pe rsegu ido r del 
é x i t o y ded i cado p o r e l lo , en su d i nam ismo , al t r aba jo , d i f í c i lmente 
puede ser c o n s i d e r a d o c o m o el p r o t o t i p o del j oven c u l t u r a l m e n t e 
amer i can izado , salvo, p rec i samen te , en la analogía der ivada del 
o b j e t i v o cen t ra l , es to es, la consecuc ión del t r i u n f o en t é r m i n o s 
c o m p a r a t i v o s con respec to al e n t o r n o más bien ce rcano . Así , en 
t a n t o que p r o f u n d a m e n t e indiv idual is ta en la consecuc ión del é x i t o , 
lo que inc luye la persona l i zac ión de los caminos elegidos para e l lo , 
t amb ién se p resen ta c o m o u n o de los ta lantes juveni les en el que 
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en m a y o r med ida se rechaza la es tandar izac ión91 , rasgo esencial 
de la co lon i zac ión amer icana. 

Igua lmente , en este es t i lo , d o m i n a el gus to p o r los c o n t e n i d o s 
s o b r e aquel o r i e n t a d o a la imagen en las d inámicas de o c i o (tales 
que el c ine) , al igual que son m a y o r i t a r i a m e n t e rechazados los 
locales de c o m i d a ráp ida y a su vez asociados a la f o r m a c i ó n de 
una de te rm inada imagen de a u t o n o m í a , ta l que las hamburguese-
rías. Es, con un 37 % de rechazo , el g r u p o de jóvenes que m e n o s 
ut i l izac ión hace de las mezclas en las comidas . P o d e m o s a f i rmar en 
base a e l lo que es te ta lan te n o busca t a n t o un é x i t o i nmed ia to , 
l igado a la ven ta de una imagen de ta l é x i t o en las re lac iones 
cot id ianas y que se asocia a la amer ican izac ión cu l t u ra l , s ino que 
se o r i en ta , en su c o m p o r t a m i e n t o co t i d i ano , hacia la consecuc ión 
de un é x i t o f u t u r o , a t ravés de una ét ica del es fuerzo y t r a b a j o , 
aun a cos ta de sacr i f icar ta l imagen de t r i u n f o social en el m o m e n t o 
p resen te . Y e l lo n o obs tan te de un ta lan te v i ta l ista que ev i ta en 
cua lqu ie r caso (a pesar de su o r i e n t a c i ó n indiv idual is ta que lo d i r ige 
hacia la so ledad en la búsqueda de sus ob je t i vos ) su a is lamiento 
social . 

E l p r e s e n t í s t a 

C o m e n c e m o s p o r especi f icar algunas de las caracter ís t icas s o c i o -
demográf icas que def inen a los p ro tagon is tas de este ta lan te q u e 
renc ioso juven i l . A n t e t o d o debe señalarse la preva lenc ia de los 
va rones s o b r e las mu je res , en una p r o p o r c i ó n de 2 /3 . Presentan, 
as im ismo, una d i s t r i b u c i ó n s imi lar a lo largo de t odas las edades. 
Es de destacar igua lmente que casi un 60 % de los ind iv iduos que 
lo c o m p o n e n p r o c e d e n de la clase med ia , a pesar de lo cual 
cons t i t uye u n o de los t i pos juveni les c o n m a y o r índice de pa ro . 

Los ind iv iduos que c o n f o r m a n este g r u p o siguen bás icamente , 
r espec to a los háb i tos y pre ferenc ias re la t ivos al lugar d o n d e el 
j oven se instala para desa r ro l l a r su v ida cot id iana, los m i s m o s 
pa t rones que c o n f o r m a n el g é n e r o de v ida juven i l : r espec to del 
nivel de conv ivenc ia en el hogar fami l iar , r espec to de los m o t i v o s 
mani f ies tos que imp iden la salida del hogar p a t e r n o y r espec to del 
lugar p r e f e r i d o (de nuevo el hogar fami l ia r ) para l levar a cabo su 
in tegrac ión en la soc iedad en la que se desenvue lven. Po r t o d o 
e l lo , pueden ser les aplicadas todas aquellas general izac iones que 
rea l izábamos r e s p e c t o de la i nvo luc ión hacia el d o m i c i l i o fami l ia r 

91 Así, un 57 % rechaza la estandarización en el consumo, así c o m o en la elección 
del lugar de viaje, ya que los lugares preparados y estandarizados son elegidos 
preferentemente po r un reducido 17 %. 
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del j oven l i b e r t o y las caracter ís t icas que rodeaban a esta e x t r e 
mada pers is tencia en este lugar p o r pa r te de estos jóvenes. 

Bás icamente , p u e d e igua lmen te ser les ap l i cado un m o d e l o de 
conv i venc ia basado en los e l e m e n t o s a fec t ivos y asoc ia t ivos s o 
b r e los n o r m a t i v o s o consensúa les , lo cual de r i va en que en es te 
s u b c o n j u n t o se rep i t an los e levados po rcen ta j es de o r i e n t a c i ó n 
hacia el r e s p e t o y c u i d a d o de los padres c o m o v a l o r básico que 
ya e n c o n t r á b a m o s genera l i zados a lo largo del c u e r p o socia l 
j uven i l . 

Podemos igua lmente cons ide ra r los in tegrados d e n t r o de las t e n 
dencias generales si t e n e m o s en cuen ta su destacada inc l inac ión 
hacia el o c i o casero . Tan só lo un 16 % de los ind iv iduos p e r t e n e 
c ientes a este s u b c o n j u n t o son ajenos a estas tendenc ias , i n ten tan 
d o hacer el m a y o r uso pos ib le del o c i o ex t racase ro . Presenta p o r 
t a n t o , respec to del uso del o c i o c o c o o n i z a d o , una palpable s imi l i 
t u d con respec to de las tendenc ias ya analizadas para el c o n j u n t o 
de la pob lac ión j o v e n y, más c o n c r e t a m e n t e , para los ind iv iduos 
que def inen el g é n e r o de v ida juven i l , ta l c o m o lo hace pa ten te una 
s o m e r a observac ión de la fo r ta leza de sus redes de re lac ión , de 
sus niveles de lec tu ra , de sus pre ferenc ias para la local ización de 
su d o m i c i l i o o del in te rés mani fes tado hacia práct icas parad igmát i 
cas del o c i o casero de hoy c o m o lo son la i n fo rmát i ca y sus 
der ivados . 

Sin e m b a r g o , f r e n t e a las t endenc ias genera les , los i nd i v iduos de 
este es t i lo t i e n d e n a v a l o r a r p o s i t i v a m e n t e el papel de la n o c h e 
c o m o lugar ideal y p r i o r i t a r i o para el d e s a r r o l l o del o c i o 92, l o 
cua l , f r e n t e a lo q u e en un p r i n c i p i o cabr ía espera r , n o se ve 
a c o m p a ñ a d o p o r un para le lo i n c r e m e n t o en la u t i l i zac ión de es te 
t i e m p o para d e s a r r o l l a r sus prác t icas de d i ve r s i ón e i n t e r r e l a -
c i ó n . Por el c o n t r a r i o se c o n s t i t u y e c o m o el g r u p o c o n un m a y o r 
n ú m e r o de i nd i v i duos que n o salen p r á c t i c a m e n t e de n o c h e 
(30 % f r e n t e a un 19 m e d i o ) , así c o m o el que hace una u t i l i zac ión 
m í n i m a de las salas de f iesta, p u e s t o que hasta un 72 % de los 
i nd i v i duos de es te g r u p o accede só lo e s p o r á d i c a m e n t e a el las. 
Este m e n o r uso de la n o c h e se ref le ja , l óg i camen te , en un m e n o r 
uso de la mañana de l d o m i n g o para d o r m i r 9 3 , s iendo sus t i tu ida 
en este g r u p o esta p rác t i ca p o r o t r a s c o m o s i m p l e m e n t e de ja r 
pasar el t i e m p o o p r a c t i c a r el c o c o o n i n g , espec ia lmen te el t e l e 
v is i vo o el mus ica l . 

92 Así lo es para un 44 %, de ellos, po r un 30 que piensa lo contrar io . Ello supone 
además 15 puntos más de aceptación respecto de la media. 
93 Sólo un 44 % de los individuos de este grupo dedica la mañana del domingo 
a dormi r , po r un 55 % de media. 
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Sin lugar a dudas, este a p a r e n t e m e n t e c o n t r a d i c t o r i o c o m p o r t a 
m i e n t o se ve c o n d i c i o n a d o p o r e levado nivel de p a r o que s o p o r t a 
este s u b c o n j u n t o . Este nivel de pa ro se hace pa ten te p rec i samente 
a t ravés de aquellas práct icas que, c o m o las de la noche , rec laman 
unos i m p o r t a n t e s niveles de gasto. 

C o n s e c u e n t e m e n t e a esta laxa ut i l izac ión de la n o c h e , los niveles 
de t ransg res ión de n o r m a s y m o r e s sociales de este g r u p o t i enden 
a ser en t o d o m o m e n t o in fe r io res a los med ios , con la única 
e x c e p c i ó n , r espec to de los c o m p o r t a m i e n t o s que ut i l i zábamos 
c o m o ind icadores de éstos en an te r i o res capí tu los ( t o m a de hachís 
y de drogas de s u p e r i o r po tenc ia ) . 

D e un ráp ido análisis de los niveles de ejerc ic io de esta conduc ta se 
infer i rá que este resul ta ser el t i p o social que hace, con m u c h o , un 
m a y o r uso del c o n s u m o de drogas. U n super io r c o n s u m o que se 
plasma, p o r e jemplo , en el 15 % más de indiv iduos que consumen 
hachís respec to de los que con fo rman el género de v ida juveni l , o 
en el 16 % más de indiv iduos respecto de ese m i s m o g r u p o que 
consume alguno de los t ipos de drogas ci tados con an te r io r idad . 

U n s u p e r i o r índice de c o n s u m o de drogas que, alejado del t iempo 
nocturno y orientado al mero hedonismo, se acompaña de un m e n o r 
nivel de conduc tas t ransgresoras en t é r m i n o s genera les, t a n t o de 
t ransg res ión hacia el m u n d o co t i d i ano c o m o de conduc tas y ac t i 
t udes de t i n t e e x t r a c o t i d i a n o ( c o m o puedan se r lo el rechazo de la 
f igura de D i o s o el r o b o ) . 

D e hecho , cons t i t uye el s u b c o n j u n t o que p resen ta un m a y o r p o r 
centa je (64 %)94 de aceptac ión de la c reenc ia de que ex is te una 
m o r a l de signo universa l , que marca la maldad para t o d o m o m e n t o 
y lugar de un d e t e r m i n a d o n ú m e r o de conduc tas que , lóg icamente , 
quedan especif icadas p o r la t r a d i c i ó n judeocr i s t iana en este c a m p o 
de la in tegrac ión social . 

El s ingular ind iv idua l ismo juveni l que hemos des tacado c o m o ca
rac te r í s t i co del g é n e r o de v ida juveni l español (que se o r ig ina en 
la desapar ic ión de los grandes m o d e l o s c o m p o r t a m e n t a l e s y va lo -
ra t ivos h o m o g é n e o s ) vue lve a repe t i r se c o m o r e f e r e n t e básico y 
fundamenta l para la c o m p r e n s i ó n del es t i lo de v ida de es te sub
c o n j u n t o . 

C l a r a m e n t e , y de m o d o para le lo a c o m o sucedía e n t r e los ind iv i 
duos segu idores del est i lo de v ida m a y o r i t a r i o , las tendenc ias hacia 

94 Resulta interesante remarcar así mismo que ello supone un porcentaje I I 
puntos super ior al medio. 
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la persona l i zac ión de los m o d o s de hacer y re lac ionarse se cons 
t i t u y e n en t o d o m o m e n t o c o m o imperan tes s o b r e aquéllas hacia 
la homogene i zac ión . 

La búsqueda de los m o d o s persona l izados de i nvo luc rac ión social 
de los ind iv iduos que f o m e n t a n este ta lante es pa ten te en : 

a) la p re fe renc ia de los lugares menos p r e d e t e r m i n a d o s socia l -
m e n t e c o m o p r i o r i t a r i o s para la au to r rea l i zac ión persona l , 

b) en la supremacía de la ident i f i cac ión c o m o pa r te de la j u v e n t u d 
de h o y a t ravés de su capacidad de par t icu lar izarse, 

c) en la p re fe renc ia p o r la f o r m a c i ó n a u t ó n o m a f r e n t e a la d i r ig ida 
e x t e r n a m e n t e , 

d) en la inc l inac ión hacia la acep tac ión só lo de t raba jos adaptados 
a las p rop ias o r i en tac iones , 

e) en la e lecc ión de la enseñanza basada en los c o n t e n i d o s var iados 
y que p e r m i t e n los en foques persona l izados f r e n t e a la de 
c o n t e n i d o s especial izados, 

f) en la e lecc ión de los viajes au toorgan izados , 

g) en la inc l inac ión hacia la f lex ib i l idad en los h o r a r i o s en el t r aba jo 
o , m o v i é n d o n o s hacia el c a m p o po l í t i co , 

h) en la mani f ies ta p re fe renc ia p o r c o n t e n i d o s c o n c r e t o s de cada 
p a r t i d o po l í t i co f r e n t e a las grandes ideologías que o r d e n a n 
s i s temát i camente los d iversos p rob lemas soc iopo l í t i cos e 

i) en la c lara vocac ión hacia los pa r t i dos o r i e n t a d o s hacia los 
temas c o n c r e t o s s o b r e aquel los de vocac ión general is ta. 

En t o d o s es tos i nd i cado res , los j óvenes que cu l t i van es te es t i l o 
de v ida n o hacen s ino r e p e t i r , y en buena p a r t e de e l los , af ianzar, 
las t endenc ias hacia la pe rsona l i zac ión e ind iv idua l i zac ión de los 
m o d o s de i n t eg rac i ón socia les q u e ya ve íamos ca rac te r i zaban , en 
sus t é r m i n o s genera les , al c o n j u n t o de la j u v e n t u d españo la de 
hoy . 

Esta s im i l a r (en a lgunos aspec tos s u p e r i o r ) t e n d e n c i a hacia la 
v a l o r a c i ó n de la i nd i v i dua l i dad c o n r e s p e c t o de l g r u p o q u e m a r 
ca el g é n e r o de v ida d e la j u v e n t u d españo la , n o se r e p i t e sin 
e m b a r g o c u a n d o o b s e r v a m o s las t e n d e n c i a s especí f icas de es te 
t i p o soc ia l hacia la c o l a b o r a c i ó n y, en de f i n i t i va , hacia la b ú s q u e -
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da c o l e c t i v a de o b j e t i v o s c o m u n e s . As í , r esu l t a u n o de los 
g r u p o s que en m e n o r m e d i d a y, e s p e c i a l m e n t e , c o n m e n o r 
énfasis, de f i ende el papel de asoc iac iones que c u e n t a n e n t r e sus 
o b j e t i v o s la s o l u c i ó n de p r o b l e m a s de i n t e rés g e n e r a l , ta les q u e 
los s ind i ca tos o la C r u z Roja . C o n c r e t a m e n t e c u e n t a c o n t a n 
s ó l o un 30 % de i n d i v i d u o s v o l c a d o s hacia una c lara de fensa d e 
ta les i n s t i t u c i o n e s , lo q u e s u p o n e un d e c r e m e n t o de 2 4 p u n t o s 
r e s p e c t o de la m e d i a m a r c a d a p o r el c o n j u n t o de la p o b l a c i ó n 
j u v e n i l . 

As í pues, nos e n c o n t r a m o s , c o m o caracter ís t ica p r o p i a de este 
g r u p o , ante una c ie r ta res is tencia hacia la co l abo rac i ón y estable
c i m i e n t o de responsabi l idades co lect ivas, as im ismo pa ten te a) en 
el escaso n ú m e r o de ind iv iduos que c reen par t íc ipes, al m e n o s 
parc ia lmen te , de sus éx i t os a famil ia y amigos (20 pun tos i n f e r i o r 
a la med ia ) , b) en la igua lmente m e n o r ded icac ión a las tareas 
fami l iares, c) en el l i ge ramente i n f e r i o r cu idado del e n t o r n o f ís ico, 
o, espec ia lmente , d) en el man i f i es tamente s u p e r i o r n ú m e r o de 
ind iv iduos dub i ta t i vos (66 %) f r e n t e al p l an teamien to de ev i ta r 
c o n t r a e r c o m p r o m i s o s d u r a d e r o s c o n t e r c e r o s . Es destacable, 
además, el hecho de que se cons t i tuya c o m o u n o de los ta lantes 
que, en m a y o r med ida (cerca de 2 /3) , p ropugna que la f ide l idad 
debe estar o r i en tada hacia u n o m i s m o p o r de lante del e n t o r n o 
más ce rcano (el c o n s t i t u i d o p o r los fami l iares y amigos) , si b ien es 
c i e r t o que es to ú l t i m o es c o m ú n a la genera l idad de los jóvenes 
de hoy. 

Puede dec i rse igua lmente que este ta lante es u n o de los m e n o s 
afectados p o r la amer ican izac ión cu l tu ra l que , de m o d o p rog res i vo , 
parece i r imp lan tándose c o m o guía de los c o m p o r t a m i e n t o s , n o ya 
só lo juveni les, s ino genera l izados, a lo largo de la soc iedad espa
ñola. 

As í lo señala a) la escasa af ic ión p o r las marcas (19 pun tos m e n o r 
que la media) que p resen ta este g r u p o , b) el m e n o r , r espec to de 
la med ia , gus to p o r las mezclas en las comidas , c) el escaso n ú m e r o 
de sus c o m p o n e n t e s (5 %) que acude c o n una elevada f recuenc ia 
a locales de c o m i d a rápida, o d) el gus to p o r los coches pequeños 
f r e n t e a los grandes. 

U n ú l t i m o aspec to es m e r e c e d o r de a tenc ión . Este cons is te en que, 
f r e n t e al a b r u m a d o r d o m i n i o del ca rac te r ís t i co o p t i m i s m o v i ta l 
juveni l f r e n t e al f u t u r o , en es te s u b c o n j u n t o este o p t i m i s m o se ve 
f u e r t e m e n t e ma t i zado . 

Así , es de destacar el hecho de que hasta un 17 % de los c o m p o 
nentes de este t i p o ve m u y c o m p l i c a d o el f u t u r o que se le avecina. 
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s iendo tan só lo un 58 % el po rcen ta je de los que lo ven en 
t é r m i n o s pos i t i vos 95. 

N o s e n c o n t r a m o s así c o n un c i e r t o y palpable pes im ismo que 
mat iza pa r te de sus conduc tas y ob je t i vos . U n pes im ismo hacia el 
f u t u r o que p r o v o c a , c o m o e j e m p l o de este m a r c o de m o t i v a c i ó n 
c o m p o r t a m e n t a l , u n o de los po rcen ta jes más elevados (diez p u n t o s 
s u p e r i o r al p r o m e d i o ) , r espec to de la pos ib i l idad de i n ten ta r c a m 
bios en las cond ic iones imperan tes en nuest ras sociedades, p r e c i 
samente p o r la c reenc ia en la inut i l idad de cua lqu ier acc ión al 
respec to . 

Es p o r esta razón , igua lmente , que los ind iv iduos de este g r u p o 
vuelcan su d i nam ismo s o b r e el d is f ru te del p resen te , ev i tando así, 
p o r e jemp lo , la prác t ica del d e p o r t e rea l izado de acue rdo a sus 
potenc ia les y posi t ivas repercus iones fu tu ras , y rea l izándo lo de 
m o d o m a y o r i t a r i o (83 % ) , p o r el c o n t r a r i o , buscando el m e r o 
d is f ru te y sen t im ien tos tales c o m o la e m o c i ó n . 

Y éste es t amb ién el m o t i v o de que se cons t i tuya c o m o u n o de 
los subcon jun tos que más d e p o r t e real iza (a lcanzando su práct ica 
f r ecuen te hasta un 64 % de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n ) , o , 
igua lmente , de que sea u n o de los que más p r i m a n un e l e m e n t o 
parad igmát ico de la o r i e n t a c i ó n hacia el d is f ru te i nmed ia to y per 
sonal c o m o es la música s o b r e mani festac iones de este d is f ru te 
más bien colect ivas y o r ien tadas hacia el p lazo m e d i o o largo, c o m o 
el a r t e , la c iencia, la pol í t ica o la re l ig ión (50 % ) . 

N o s e n c o n t r a m o s pues, c o m o hecho d i ferencia l básico de este 
g r u p o , an te una ac t i t ud hacia el d is f ru te p resen te , i nmed ia to y 
separado de sus repercus iones fu tu ras , que se hace aún más pa
t e n t e cuando c o m p r o b a m o s que es el t i p o juveni l que, en m a y o r 
med ida , se s iente d e s c u b r i d o r del sexo c o m o par te sustancial de 
tal o r i en tac i ón hacia el g o z o 96, lo cual se mani f iesta, lóg icamente , 
en su cons t i t uc i ón c o m o el g r u p o que en m a y o r med ida hace el 
a m o r . 

95 «Tan sólo» decimos teniendo en cuenta que, como media, lo hace t res cuartas 
partes de la población juvenil. 
96 Esta posición hacia el sexo abarca casi a un 95 % de los individuos de este 
t ipo juvenil, casi 30 puntos por encima de la media, lo cual da buena idea de la 
importancia que el sexo t iene, c o m o fo rma de disfrute inmediato por excelencia, 
para este subconjunto. 
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E l m c d o n a l d h o g a r e ñ o 

Es un es t i lo f o m e n t a d o a lo largo de t o d o s los es t ra tos de edad 
juveni les, en un r e p a r t o de ind iv iduos p o r clase social que da una 
l igera p reponde ranc ia a las clases acomodadas f r e n t e a las ob re ras , 
y un nivel de es tud ios en el que d o m i n a el BUP. 

U n o de los e l emen tos que m e j o r def ine este es t i lo de v ida, segu
r a m e n t e el más exp l i ca t i vo de e n t r e t o d o s e l los, es el ta lan te 
f u n d a m e n t a l m e n t e hoga reño c o n la que a f ron ta su inserc ión social . 
Pa r t i endo de un asen tamien to f ísico local izado a l r e d e d o r del n ú 
c leo fami l ia r97 y reg ido p o r los pa t rones que h e m o s de f in ido en 
m o m e n t o s an te r i o res c o m o genera l izados, es to es, a l r e d e d o r de 
una conv ivenc ia def in ida m a y o r i t a r i a m e n t e c o m o ideal , este ta lante 
es el que en m a y o r med ida fuerza las tendenc ias hacia el d i s f ru te 
del hogar en t odas sus consecuencias. Se mani f iesta c la ramen te 
c o n t r a la cons ide rac ión de que el o c i o n o c t u r n o se cons t i t uya 
c o m o el o c i o p o r excelenc ia, en cuyo lugar que se si túa, p o r el 
c o n t r a r i o , el o c i o desa r ro l l ado a l r e d e d o r del núc leo fami l iar . C o n 
c r e t a m e n t e , un 18 % más de ind iv iduos mani f iesta su p re fe renc ia 
p o r el o c i o d i u r n o , f r e n t e al n o c t u r n o , aun cuando éste es p rac t i 
cado t a m b i é n de m o d o habi tual p o r la m a y o r pa r t e de el los. 

Estas d inámicas caseras son las que marcan igua lmente las p re fe 
rencias p o r los hábi tats de poca dens idad, tales c o m o los campes
t r e s y los residenciales, f r e n t e aquel los que, c o m o los u rbanos , 
p r o m o c i o n a n fue r tes d inámicas in teracc ion is tas . Unas dinámicas 
que f i na lmen te se c o n c r e t a n en e levados índices de lec tu ra , i n tenso 
para un 30 % (dob lando c o n e l lo los porcen ta jes m e d i o s ) , y hab i 
tua l para o t r o 30 % más, y, p r i nc ipa lmen te , en un espec ia lmente 
e levado e in tenso gus to p o r el m u n d o i n f o r m á t i c o , au tén t i ca llave 
de la ded icac ión casera de este t i p o juveni l . 

U na ded icac ión que c o n v i e r t e , p o r e j emp lo , en au tén t i cos t e l éma-
tas a casi la m i tad de los ind iv iduos que lo c o m p o n e n , y en buenos 
c o n o c e d o r e s de este m u n d o a o t r a i m p o r t a n t e p o r c i ó n más, hasta 
alcanzar la suma de ambos al 61 % de los f o m e n t a d o r e s de este 
ta lan te . 

Sin e m b a r g o , éste n o se cons t i t uye c o m o el ún ico e l e m e n t o def i 
n i d o r de este es t i lo de v ida, s ino que, al c o n t r a r i o , var ios más se 
t r aban c o n él para, c o n j u n t a m e n t e , cons t i t u i r tal m o d o de inserc ión 
socia l . En t re t o d o s el los, cabe destacar un i m p o r t a n t e nivel de 
inf luencia cu l tu ra l amer icana, que impregna con fue rza los háb i tos 

97 El 83 % de los miembros de este grupo persiste en la convivencia familiar. 
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y pre ferenc ias del c o n j u n t o de ind iv iduos que c o n f o r m a n este 
g r u p o . 

Un a inf luencia que p r o v o c a una clara tendenc ia de este g r u p o a) 
hacia la c o m p r a en grandes a lmacenes en d e c r e m e n t o del p e q u e ñ o 
c o m e r c i o , b) que p r o v o c a igua lmente una elevada af ic ión p o r la 
marca c o m e r c i a l en la c o n d u c t a de c o m p r a 9 8 , c) que c o n d u c e a 
sus m i e m b r o s a un e levado uso de salsas y c o n d i m e n t o s t íp icos de 
ta l cu l tu ra , d) que cond i c i ona a sus in tegrantes hacia el uso habi tual 
de r o p a de t i p o i n fo rma l y d e p o r t i v a (61 %) o igua lmente hacia la 
c o m p r a de grandes vehícu los t o d o t e r r e n o " , ej que marca una 
c lara p re fe renc ia p o r las películas basadas en la acc ión y la espec-
tacu la r idad de los e fec tos especiales l00, f) que cond i c i ona una 
i m p o r t a n t e inc l inac ión hacia los viajes organ izados 101, y g) f ina l 
m e n t e , que l leva a que en las conduc tas de c o m p r a el f a c t o r 
cant idad se s o b r e p o n g a al de cal idad en un e levado n ú m e r o de 
personas l02. 

El hecho de que el caser i smo de este g r u p o se exp rese , c o m o 
h e m o s v i s to a n t e r i o r m e n t e , a t ravés de un i m p o r t a n t e gus to p o r 
la i n fo rmá t i ca v iene , igua lmente , e n m a r c a d o d e n t r o de estas mis 
mas tendenc ias . 

Puede dec i rse , sin e m b a r g o , q u e este s u b c o n j u n t o juven i l se e n 
marca t a m b i é n d e n t r o de la t r a y e c t o r i a genera l dada la voc ac i ón 
pe rsona l i zadora en la que se f u n d a m e n t a su c o m p o r t a m i e n t o . 

As í lo ind ican la mayo r i t a r i a p re fe renc ia de es tos ind iv iduos p o r 
las n o r m a s f lex ib les s o b r e las rígidas, o aquel la p o r los c o n o c i m i e n 
t o s globales que p e r m i t e n el énfasis s o b r e los gustos p r o p i o s en el 
aprend iza je o , s o b r e t o d o , la mayo r i t a r i a ident i f i cac ión c o m o 
m i e m b r o s de la j u v e n t u d de h o y a t ravés de la capacidad de 
cons t i t u i r se c o m o e l e m e n t o d i fe renc iado d e n t r o del g r u p o , m o d o 
de ident i f i cac ión que alcanza a un 65 % de sus in tegran tes , en fa t i -
zando de es te m o d o f u e r t e m e n t e las tendenc ias generales al res
p e c t o . 

Es de destacar as im ismo el i m p o r t a n t e n ú m e r o de ind iv iduos de 
este ta lan te que par t i c ipan en diversas asociaciones (39 % ) , aun sin 

98 Un e lemento que condiciona la compra en un porcentaje 7 puntos super ior 
al medio. 
99 En un porcentaje 15 puntos super ior al medio. 
100 Un 48 % de los individuos de este grupo se inclina hacia ellos, po r tan sólo 
un 4 % que se manifiesta favorable hacia un t i po de cine más europeo. 
101 Dob lando el porcentaje medio al respecto. 
102 Dieciséis puntos po r encima del porcentaje medio al respecto, lo que 
provoca que se matice fuer temente la aún persistente tendencia hacia la 
preferencia de la calidad (39 % f rente a 26 % ) . 
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que pueda estab lecerse un p a t r ó n fijo r espec to de este asoc iac io-
n i smo dada la g ran d ivers idad de asociaciones en las que t o m a n 
par te . 

Sus p r o m o t o r e s m i e m b r o s de ellas se r e p a r t e n e n t r e asociac iones 
pol í t icas, rel ig iosas, depo r t i vas , cu l tura les , juveni les, o p ro fes iona 
les. A l m i s m o t i e m p o , en abso lu to se cons t i t uye c o m o un g r u p o 
que v a l o r e f u e r t e m e n t e el papel del c o n j u n t o de organ izac iones 
sociales, dado que tan só lo un 22 % de el los posee una o p i n i ó n 
in tensamente pos i t iva hacia ellas y, s o b r e t o d o , dado que un m a 
n i f ies tamente e levado 36 % las rechaza a b i e r t a m e n t e l03. U n g r u p o 
que además se o r i e n t a en su c o n j u n t o f u n d a m e n t a l m e n t e hacia la 
fidelidad hacia u n o m i s m o (70 % ) , antes que estab lecer la hacia el 
e n t o r n o más o m e n o s p r ó x i m o . 

A u n q u e se t r a t a de un es t i lo de v ida juven i l n o t a b l e m e n t e c o c o o -
n izado, en abso lu to p o d e m o s l legar a la conc lus ión de que igual
m e n t e nos e n c o n t r e m o s an te un g r u p o i l um inado p o r la es t re l la 
del «p resen te» en sus cosmov is iones v i ta les. A n t e s b ien, puede 
dec i rse que nos e n c o n t r a m o s an te un c o n j u n t o de ind iv iduos de 
o r i e n t a c i ó n c l a ramen te m o d e r n a , es to es, a t ravesados en sus p r o 
puestas p o r una vocac i ón u tóp i ca e ideológ ica. Puede dec i rse p o r 
t a n t o que éste se c o n s t i t u y e c o m o u n o de los t i pos juveni les en 
m a y o r med ida vo lcados hacia una c o m p r e n s i ó n de las re lac iones 
sociales en la que el futuro adquiere una importancia significativa. 

En este sen t i do , cons t i t uye un g r u p o de o r i e n t a c i ó n bás icamente 
m o d e r n a , en t a n t o que este f u t u r o c o b r a i m p o r t a n c i a e n t r e el los 
só lo desde el m o m e n t o en que se sus tenta bajo el m a n t o de las 
grandes ideologías y agrupac iones de pensamien to , ta l que las 
re l ig iones. Esta o r i e n t a c i ó n hacia el f u t u r o marca en este g r u p o , 
más que una v o c a c i ó n hacia el t r aba jo y de jac ión del p resen te y 
del d i s f ru te i n m e d i a t o , una de f in ic ión de las re lac iones sociales 
cond ic ionada p o r la v is ión g loba l , en c u a n t o que sus ten tado ra de 
los ob je t i vos señaladores de la d i r ecc i ón de los c o m p o r t a m i e n t o s 
p resentes , de ideologías y re l ig iones concre tas . 

D e a c u e r d o a este m a r c o , es u n o de los c o n j u n t o s juveni les en 
que un m a y o r n ú m e r o de personas cons ide ran que camb ia r el 
m u n d o , en el sen t i do que una ideología o agrupac ión de pensa
m i e n t o dado puedan marca r , es una t a rea n o só lo pos ib le s ino 
t a m b i é n deseable. Pe ro es t a m b i é n u n o de los g rupos que , bajo las 
ind icac iones y ob je t i vos de ta l ideología o re l ig ión , en m a y o r 
med ida just i f ica la u t i l i zac ión de med ios q u e supongan una i n t r o 
m is ión o inc luso agres ión de t e r ce ras personas. 

103 Lo que supone 16 puntos p o r encima del porcentaje medio al respecto. 



Los esíi/os de vida 29 

Así , un signi f icat ivo 26 % de estos jóvenes n o cons idera suf ic iente 
la just i f icac ión del uso de la pena de m u e r t e o la t o r t u r a para 
rechazar una ideología. Esta o r i e n t a c i ó n hacia los ob je t i vos i deo 
lógicos, que n o t i ene t a n t o en cuen ta los med ios para alcanzar los, 
p r o v o c a igua lmente una elevada aceptac ión de conduc tas tales 
c o m o r o b a r (18 %, d o b l a n d o la jus t i f icac ión med ia al r espec to ) , 
m e n t i r (10 pun tos s u p e r i o r a la med ia) o e x p l o t a r a o t r o s (en un 
po rcen ta je 12 p u n t o s s u p e r i o r ) , así c o m o el m e n o r po rcen ta je de 
e n t r e t o d o s los g rupos , con tan só lo un 56 % de ind iv iduos, de 
rechazo al e je rc ic io de la t o r t u r a . 

N o en vano , en este c o n t e x t o de de f in ic ión ideológica de la 
real idad y las re lac iones sociales, éste se cons t i t uye c o m o el es t i lo 
v i ta l que cuen ta c o n el m a y o r n ú m e r o de personas, e n t r e sus 
segu idores, o r ien tadas c la ramen te en sus preferenc ias p o r los 
grandes pa r t i dos po l í t i cos que , cen t rados en ideologías c o m o las 
que d iv iden los ejes de recha o izqu ierda, o a l r e d e d o r de aquel de l 
nac iona l ismo o del n o nac iona l i smo, son capaces de dar s is temát i 
camen te al i nd i v iduo una d i recc ión legít ima a su c o m p o r t a m i e n t o . 
Y e l lo aun cuando ésta suponga daños o inconven ien tes a te rce ras 
personas, ya que serán m e n o s va lo rados c o m o tales en t a n t o que 
p o d r á n ser leg i t imados p o r ta les cue rpos de pensamien to globales. 

E l m o r a l i s t a a m e r i c a n o 

Sin lugar a dudas es tamos ante u n o de los est i los de v ida que 
resu l tan más parad igmát icos respec to de la i nvo luc rac ión del j o v e n 
en el m u n d o fami l iar . D o s caracter íst icas soc iodemográ f icas d o m i 
nan la c o m p o s i c i ó n de este ta lante juven i l . Po r un lado, es un g r u p o 
cons t i t u i do f u n d a m e n t a l m e n t e p o r es tud iantes (77 %) y con una 
p r o p o r c i ó n escasa de parados (6 %) y de t raba jadores (17 % ) . P o r 
o t r o , destaca el d o m i n i o de ind iv iduos asentados en la clase med ia 
(65 %) s o b r e los p r o c e d e n t e s de clases más bien ob re ras . Es 
cu l t i vado ind isc r im inadamente , t a n t o p o r el los c o m o p o r ellas, y 
t a n t o p o r pos tado lescentes c o m o p o r los más adu l tos . 

N o só lo un 82 % de los ind iv iduos asentados en él pers is te en la 
conv ivenc ia pa terno f i l ia l , s ino que es además u n o de los que m e n o s 
m o t i v a c i ó n expresa hacia el abandono , aún le jano e ideal izado, de 
este hogar. Igua lmente, es el es t i lo v i ta l en el que en m e n o r med ida 
se expresan los m o t i v o s e c o n ó m i c o s c o m o los causantes de esta 
fal ta de emanc ipac ión física, aduc iendo , p o r el c o n t r a r i o , m o t i v o s 
de idone idad conv ivenc ia l para expl icar la . Y cuando f i na lmente se 
da este p r o c e s o e m a n c i p a d o r en este g r u p o , se da f undamen ta l 
m e n t e para f o r m a r un nuevo núc leo fami l iar f o r m a l . N o es de 
e x t r a ñ a r p o r t a n t o que , en es te c o n t e x t o , una pa r te mayo r i t a r i a 
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de los jóvenes que c o n f o r m a n este s u b c o n j u n t o haga par t i c ipe de 
los d i fe ren tes éx i t os o b t e n i d o s p o r su pa r te a la fami l ia y, p o r 
ex tens i ón , a los amigos. 

T a m b i é n se encuen t ra encar r i l ado este est i lo de v ida en las t e n 
dencias generales en cuan to a la m o t i v a c i ó n global c o m p o r t a m e n t a l 
y ac t i tud ina l , bás icamente guiadas p o r su o r i e n t a c i ó n al p resen te 
que, al igual que en la m a y o r pa r te de la pob lac ión juven i l , guía las 
inqu ie tudes y o r i en tac iones vi tales básicas de es te g r u p o . Así , se 
p resen ta c o m o u n o de los adal ides del p resupues to de la inuti l idad 
de volcarse hacia los cambios globales colectivos que l leven a alcanzar 
m e j o r e s y óp t imas cond ic iones de v ida. 

Hasta un 64 % de sus in tegrantes se pos ic iona a l ineado en esta 
pos ic ión p resent is ta e x t r e m a , bajo la cual de n ingún m o d o los 
c o m p o r t a m i e n t o s pueden d i r ig i rse hacia el l og ro de ob je t i vos f u 
t u r o s , y, m e n o s aún , si estos f o r m a n pa r te de una f o r m a de u top ía 
co lec t iva . D e ahí que la m isma prác t ica del d e p o r t e , af ic ión de un 
i m p o r t a n t e 76 % de los c o m p o n e n t e s de este g r u p o , venga d e r i 
vada para la mayor ía en su e je rc ic io de los r e n d i m i e n t o s inmed ia tos 
der i vados del d i s f ru te y e m o c i ó n o b t e n i d o s con é l , y n o t a n t o de 
sus potenc ia les benef ic ios l igados a la salud y asoc iados a la cons 
tanc ia y la espera. En cua lqu ier caso, p o d e m o s a f i rma r c o m o seña 
i m p o r t a n t e de los c o m p o r t a m i e n t o s de este ta lante juven i l que esta 
d ispos ic ión vi ta l p resent i s ta marca una f ranca o r i e n t a c i ó n hacia el 
d i s f ru te y, en genera l , hacia las práct icas de c o r t e co t i d i ano , p r e -
fe renc iando p o r t a n t o e l emen tos c o m o la música o el sexo , y 
de jando de lado aquel los o t r o s ámb i t os c o m o la po l í t ica , el a r t e o 
la c iencia que ex igen v incu lac iones a un p lazo más largo, así c o m o 
sacr i f ic ios en el i nmed ia to . 

A l igual que sucede c o n la mayor ía de los jóvenes l i be r tos , este 
ta lan te , bás icamente present is ta , v iene acompañado de un acusado 
o p t i m i s m o respec to de las posib i l idades de sat isfacer los ob je t i vos 
p r o p i o s en un f u t u r o . As í sucede con un 82 % de los in tegrantes 
de este t i p o juven i l , lo que inc luye t a m b i é n un e levado o p t i m i s m o 
e n t r e los es tud iantes (que, no o l v i demos , cons t i t uyen la mayo r ía 
e n t r e sus in tegran tes ) , en re lac ión a sus posib i l idades labora les una 
vez acabados sus es tud ios . 

Lo m i s m o puede dec i rse respec to del uso del t i e m p o n o c t u r n o de 
este g r u p o juven i l . D e hecho mant iene simi lares niveles de salidas 
noc tu rnas , aunque en este caso este c o n s u m o del t i e m p o n o c h e 
venga en m a y o r med ida asoc iado a las salas de baile y sus p a r t i c u 
lares m o d o s y c o s t u m b r e s , e n t r e las que p o d e m o s r e c o r d a r los en 
o t r o m o m e n t o c o m e n t a d o s a) d ispos ic ión teat ra l izada hacia la 
re lac ión social y b) el a is lamiento de los par t ic ipantes de r i vado del 
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a l to v o l u m e n musical . Es en cua lqu ie r caso el g r u p o que , en m a y o r 
med ida , ded ica la mañana del d o m i n g o al descanso (71 % ) , o en su 
de fec to , al paseo l ige ro , lo cual n o hace s ino c o n f i r m a r el al inea
m i e n t o de este g r u p o c o n las tendenc ias mayor i ta r ias en el uso del 
t i e m p o n o c h e y, en c o n j u n t o , del t i e m p o de f in de semana c o m o 
t i e m p o fundamen ta l para la i n te r re lac ión juveni l d e n t r o de un 
m a r c o de p r e s e n t i s m o e x t r e m o , es to es, de m á x i m a suspens ión 
del t i e m p o , de la co t id ian idad y de las n o r m a s asociadas a ésta. 

Si b ien p o d e m o s c o n s i d e r a r l o c o m o un es t i l o de v ida bas/comeníe 
or ientado hacia el asociacionismo, d a d o que un i m p o r t a n t e 4 7 % 
de los i nd i v i duos ins ta lados en él p e r t e n e c e a a lgún t i p o de 
a g r u p a c i ó n c o n c r e t a , al t i e m p o que la d i spos i c i ón hacia el es ta
b l e c i m i e n t o de c o m p r o m i s o s g rupa les es d o m i n a n t e , d e b e m o s 
sin e m b a r g o e n t e n d e r esta v o c a c i ó n d e n t r o de un m a r c o de 
v i ncu l ac i ón m o r a l i s t a d e p r o c e d e n c i a re l ig iosa, y separada en es te 
s e n t i d o de los m o d o s de v i ncu l ac i ón genera les q u e marcaban la 
c o e x i s t e n c i a de esta v o c a c i ó n asoc iac ion is ta ba jo los p a r á m e t r o s 
de un i n d i v i d u a l i s m o bás i camen te pe r sona l i zado r . 

Ello n o q u i e r e de n ingún m o d o dec i r que nos e n c o n t r e m o s an te 
un s u b c o n j u n t o juven i l in tegr is ta o d e v o t o , dado que , de hecho , 
hasta un e levado t a n t o p o r c i e n t o de sus in tegrantes puede ser 
c o n s i d e r a d o c o m o n o c reyen te . As í pues, lo que q u e r e m o s e x p r e 
sar con e l lo cons is te más b ien en que nos e n c o n t r a m o s an te un 
g r u p o a b i e r t o a las ideas y concepc iones der ivadas de las d is t in tas 
re l ig iones, ta l c o m o lo expresa la pos i t iva ac t i t ud exp resada p o r 
una mayo r ía de estos ind iv iduos (82 %) hacia ellas. Bien es c i e r t o 
que d e b e m o s e n t e n d e r este po rcen ta je d i v id ido en dos par tes 
d i ferenciadas. E n c o n t r a m o s p o r un lado aquel los ind iv iduos que, 
aun d e n t r o de este g r u p o , p o d e m o s cons ide ra r c o m o re l ig iosos 
( I I % ) , y p o r o t r o lado a aquel los que n o c o n s t i t u y é n d o s e c o m o 
c reyen tes , c r e e n sin e m b a r g o en la val idez de muchas de las ideas 
p r o c e d e n t e s del m u n d o re l ig ioso (71 % ) . Estos ú l t i m o s son los que 
d o t a n de ca rác te r especí f ico al es t i lo de v ida de este s u b c o n j u n t o 
juven i l . 

Más allá de e l lo , d i r e m o s inc luso que nos e n c o n t r a m o s an te t o d o 
an te un n ú c l e o de jóvenes f u n d a m e n t a l m e n t e i m p r e g n a d o en sus 
m o d o s de re lac ión social p o r una c o m p r e n s i ó n e x t r e m a d a m e n t e 
mora l i s ta de las re lac iones sociales, c o m p r e n s i ó n cuya p r o c e d e n c i a 
bás icamente debe ser sus tentada en el á m b i t o re l ig ioso . D e n t r o de 
es te m a r c o d e b e m o s e n t e n d e r la mayo r i t a r i a negat iva expresada 
hacia a) la pos ib i l idad de es tab lecer un m e r c a d o de ó rganos h u m a 
nos, b) la p r e d o m i n a n t e negat iva a la p r o p u e s t a v i ta l de seguir los 
d ic tados de l c u e r p o c o m o p a t r ó n básico de c o n d u c t a soc ia l , c) la 
m u y elevada negat iva a la pos ib i l idad de elegir sexo , c o l o r de o jos 
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o cua lqu ie r o t r a carac ter ís t ica física de los hi jos, y d) la ab ie r ta 
o r i e n t a c i ó n hacia la va lo rac ión p r i o r i t a r i a de las op in iones m a y o r i -
tar ias f r e n t e a las m ino r i t a r i as en la t o m a de dec is iones l04. 

Pero , además, es de destacar espec ia lmente el p r e d o m i n i o del 
rechazo de este ta lan te hacia cua lqu ie r t i p o de m o r a l que pueda 
ser sustentada en la sub je t iv idad ind iv idual , p re f i r i éndose p o r el 
c o n t r a r i o aquel los m o d e l o s mora les sus tentados en grandes g r u 
pos de pensamien to para ser ut i l izados c o m o d i r e c t o r e s del c o m 
p o r t a m i e n t o p r o p i o . 

Resulta as im ismo s igni f icat ivo, d e n t r o de este m i s m o c o n t e x t o de 
e m b e b i m i e n t o m o r a l de los c o m p o r t a m i e n t o s , a) el bajo nivel de 
re lac iones amorosas de los ind iv iduos que in tegran este g r u p o , b) 
el rechazo casi unán ime al r e c u r s o de la v io lenc ia en las s i tuac iones 
difíci les y a la cu lpabi l izac ión del p o b r e en su pobreza . Pe ro t a m b i é n 
resu l ta espec ia lmente destacable c) el e x t e n d i d o segu im ien to de 
las ce lebrac iones rel ig iosas, c o n m u c h o el m a y o r de los ex is ten tes 
a lo largo de los d i s t i n tos est i los juveni les, o d) el mas ivo rechazo , 
el m a y o r de nuevo , e x p r e s a d o hacia la pos ib i l idad de desa r ro l l a r 
conduc tas de in f idel idad m a t r i m o n i a l . 

Po r lo t a n t o , si p o d e m o s de f in i r el es t i lo de v ida de este s u b c o n 
j u n t o juveni l p o r un e l e m e n t o , es p rec i samente p o r una p r e d i s p o 
s ic ión y c o m p o r t a m i e n t o social de r i vados de un ta lan te mora l i s ta 
y pseudo r re l i g i oso , en t a n t o que sin c r e e r en D i o s o seguir una 
re l ig ión conc re ta , acepta y sigue, sin e m b a r g o , los pos tu lados y 
m o d o s de v i v i r las re lac iones sociales der i vados de ellas, al t i e m p o 
que mant iene una c o n c e p c i ó n social en el que se man t iene viva la 
idea de la ex is tenc ia de fuerzas ex t rasoc ia les y sobrena tu ra les que 
r igen en la v ida de los ind iv iduos . N o en vano es el g r u p o que en 
m a y o r med ida a d o p t a una c o m p r e s i ó n maravi l lada an te las fuerzas 
de la natura leza l05, y se cons t i t uye t a m b i é n c o m o el c o n j u n t o de 
jóvenes que más se acerca hacia las creencias asociadas a la a s t r o -
logia, los h o r ó s c o p o s u o t ras pseudoc ienc ias que t r a tan de m e d i a r 
e n t r e el i nd iv iduo y su v ida y éx i t os . 

El segundo de los e l e m e n t o s de f i n i t o r i os del es t i lo v i ta l de este 
g r u p o es, sin lugar a dudas, su amer ican izac ión cu l tu ra l . Si b ien este 
e l e m e n t o n o resu l ta en m o d o a lguno tan or ig ina l c o m o el a n t e r i o r , 
en el sen t i do de hace r l o d i fe renc iarse s ign i f icat ivamente del r e s t o 
de jóvenes , sí que resu l ta i m p o r t a n t e en t a n t o que la inf luencia 

104 El agrupamiento a l rededor de las decisiones jerarquizadas es o t r o de los 
rasgos comportamentales exigidos po r las grandes religiones. 
105 Concre tamente 24 puntos p o r encima de la media al respecto. 
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amer icana en el c o n j u n t o de c o s t u m b r e s y conduc tas es l levada a 
su e x t r e m o e n t r e los Ind iv iduos que desar ro l lan este est i lo de v ida. 

Si r e c o r r e m o s una ser ie de ind icadores acerca de la instalación de 
los usos amer icanos en las conduc tas y preferenc ias de este g r u p o 
o b s e r v a r e m o s que ésta inc ide en éste t i p o juveni l en m a y o r med ida 
que en n ingún o t r o , a pesar de que en a lguno de el los esta 
inf luencia pod r ía ser ya cons iderada c o m o i m p o r t a n t e . 

Así , a) Más del 80 % real iza sus compras en grandes c e n t r o s 
comerc ia les o en grandes almacenes y una sustancial mayor ía b) 
a l imenta una p red i l ecc ión p o r las marcas s o b r e o t r o s aspectos del 
p r o d u c t o en el e je rc ic io de estas mismas compras , c) f o m e n t a un 
mas ivo gus to p o r las salsas c o m o el ke t chup , d) la af ic ión p o r la 
r o p a d e p o r t i v a e) p re f i e re el c ine espectacu lar y de acc ión f r e n t e 
al de fac tu ra eu ropea , o , f) se incl ina p o r el c o n s u m o estandar izado 
y p redec ib le de a n t e m a n o . 

T o d o s estos e l e m e n t o s conf iguran un est i lo que , en su in tens idad, 
nos ayuda a c o n c l u i r que , más que n ingún o t r o , nos e n c o n t r a m o s 
an te un g r u p o carac te r i zado en sus c o n s u m o s y hábi tos p o r va lores 
y tendenc ias , tales que la es tandar izac ión, la rap idez o la apar iencia 
de au tonomía , de c la ro s igno cu l tu ra l amer i cano . 

N o debemos obv ia r , p o r ú l t i m o , d e n t r o de esta misma tendenc ia 
hacia la amer ican izac ión cu l t u ra l , que , c o m o sucede c o n el ta lan te 
hoga reño , t amb ién f u e r t e m e n t e amer ican izado en sus c o n s u m o s y 
háb i tos , éste se e n c u e n t r a as im ismo bás icamente in tegrado p o r 
ind iv iduos enclavados en clases sociales medias o medias altas, las 
cuales parecen med ia t i za r f u e r t e m e n t e estas o r ien tac iones . 





CONCLUSIONES 





«¿Qué se fizo el rey D. Juan? ¿Los Infantes de Aragón, qué se 
hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención? 
¿ C ó m o trujeron?».. . Algunos, como James Petras, recuerdan con 
añoranza una juventud revolucionaria perdida para el combate de 
la redención social. Otros lamentan la desor ientación de una ju
ventud que irresponsablemente se ha autoexiliado de aquel jardín 
de delicias morales, perdiendo así los valores que su vieja genera
ción cultivaba. Ya no tienen, al parecer, sentido unlversalizante 
aquellas tribus urbanas callejeras ruidosas, estruendosas, rebeldes, 
desorganizadamente organizadas, de fidelidad juradera y de her
mandad de t ronquer ía , que sabían crear gritos a los que llamaban 
canciones, series e s t en tó r ea s a las que llamaban melodías, que 
sabían romper los vestidos para construirse uniformes sociales, 
que transformaban la ropa en banderas tribales, que inventaban la 
forma de beber, de comer, de sentarse, de andar, de hablar, de 
saludar, de vestirse y de desnudarse. Aquellas tribus urbanas que 
destrozaban las faldas y los pantalones y las transformaban en 
estandartes de anarquía y de vitalicidad freudiana, que domeñaban 
al SUPEREGO obligándole a servir de caballo de sus ID, que 
envidiaban (sin saberlo siquiera) a Nietzche y a Espronceda. Cada 
yo tenía un nombre y un apellido de tr ibu y, como tal, tenía que 
amar y odiar, imponer la justicia kaddí y practicar el amor libre 
solidario. Aquellos jóvenes, ¿cómo trujeron?, representaban el cos-
mopolitanismo incrédulo e infiel de la ciudad, la solidaridad inter
nacional y la revolución higienizante de la invasión de los bárbaros , 
o, como ya los r econoc ió Ibn Jhaldun en el siglo XIV, eran los 
beduinos urbanos. 

Los estudios orientados al conocimiento y la comprens ión de las 
nuevas juventudes oscilan entre dos polos de incomprensión. 
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Cuando están llevados a cabo por adultos -ocurre la mayor parte 
de las veces- predomina en ellos un planteamiento de recelo que 
tiende a verlos desde un prisma apocalíptico que se resume en la 
expres ión «pérdida de valores» o un prisma de orteguiano elitista 
y conservador de «rebel ión de las juventudes». Cuando, por el 
contrario, son protagonizados por estudiosos todavía jóvenes, la 
juventud adolece de una perspectiva de navegante inexperto que 
desconoce lo escarmientos y escepticismos del viejo marino para 
quien las galernas y marejadas son tan novedosamente antiguas y 
viejas como su experiencia adolescente de salida a la mar. 

Las nuevas generaciones, se apresuran a diagnosticar algunos, son 
unas generaciones que se alimentan de los otros pares, en un 
intercambio continuo de plancton cultural que no sale de su propia 
nube, intrafecundándose endogámicamente , y sin que podamos, 
por el momento, asegurar si esa endogamia es (como ocurre con 
toda endogamia) generadora de esterilidad de segunda generación 
o, más bien, se proyecta en producciones culturales de tipo serial, 
esto es autorrepetitivo, en una situación de estéril otherdirected-
ness más bien que de intrapolinización fecunda. Para no pocos, los 
jóvenes ahora, como los jóvenes de siempre, se distinguen por su 
talante cocoonizado, caracterizado por su pobreza de segmentali-
zación cultural, en el que la pobreza valorativa destaca sobre el 
alambicamiento del envejecimiento de los momentos de esplendor. 

Los jóvenes de ahora, sostienen, no son viejos prematuros, sino, 
más bien, sietemesinos culturales. N o parece percibirse entre ellos 
ningún signo ostentoso de alambicamiento que aluda a un proceso 
de ultra maduración que, a modo de socialización de gót ico florido, 
consuma las potencialidades revolucionarias culturales del fin de la 
utopía marcusiana. Para otros, al contrario, no se advierte ningún 
signo de cansancio o de esclerotización romántica, sumidos en un 
letargo de añoranza y regodeo de valores antes creados y poseí
dos, y ahora conservados en el álbum de la repetición tedioso 
cotidiana. Según otros, en fin, parece prevalecer el desencanto de 
un desfloramiento cultural estéril , como si las nuevas generaciones 
vivieran una especie de o t o ñ o de primaveras esterilizadas (no se 
sabe c ó m o ni por qué) que han impedido la maduración de las 
múltiples fecundaciones culturales que se auguraban allá por las 
primaveras de Praga, de Berkeley, de París y, ¿por qué no? de la 
movida madrileña. 

Paradójicamente, las nuevas generaciones parecen haberse auto-
marginado de las revoluciones técnicas que (contra lo que se creía) 
siguen siendo patrimonio exclusivo, y ahora más que nunca, de las 
gerontocracias, y que no se sienten espoleadas a ninguna clase de 
ganatiempos para colmar este lago técnico cultural. ¿Será precisa-
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mente é s t e el valor de las nuevas generaciones, el no reaccionar 
au tomá t i camen te al despegue técn ico sin ser capaces de elaborar 
una nueva superestructura cultural para su propio servicio y legi
t imación histórica frente a los plastas de sus progenitores? En este 
caso asistiríamos a una revolución sin precedentes en la juventud 
española, por la que la libertad cultural se replegaría sobre sí misma 
para independizarse de su vocación legitimadora de los procesos 
de desarrollo his tór ico. 

N o es incorrecto hablar de juventud española y del g é n e r o de 
vida que és ta desarrolla, de acuerdo o en discrepancia, condicio
nado o liberado del marco de convenciones sociales que le 
impone el establihsment culturalmente legitimado de sus padres 
y del entramado jurídico institucional. N o es incorrecto, pero sí 
incompleto, si se omite hablar de las múltiples juventudes que, 
como piezas de mosaico, forman parte del cuadro general de la 
sociedad española . 

Si existe un modo de vida que condiciona y caracteriza al conjunto 
de esta sociedad, no menos cierto es que las nuevas generaciones 
de españoles , las que conforman el agregado estadíst ico que de
nominamos juventud, viven y conviven en un marco de libertades 
y de restricciones, de aspiraciones y de desalientos, de valores 
asimilados y de amores emergentes, que le configuran un GENERO 
de vida propio y, al mismo tiempo, muy diferente del g é n e r o de 
vida de las generaciones adultas o provectas. 

A l mismo tiempo, si el f enómeno cultural más señalado de nuestra 
sociedad es el de su quiebra cultural, con la presencia simultánea 
de criterios de legitimación dispares y con frecuencia incompati
bles, es imposible la socialización homogénea de la juventud sobre 
los es tándares aceptados socialmente, y se impone un proceso 
hetero y multidireccional de socialización que acaba desarrollando 
susbespacios de legitimidad y de idealización cultural. Se quiebra la 
juventud «bloque» y surge la juventud «mosaico», se fragmenta el 
g é n e r o de vida juvenil y brotan los ESTILOS DE V I D A juveniles. 
Lo cual obliga a los jóvenes a autoestilizar su conducta sobre 
cánones propios y autoseleccionados y carentes, conscientemente, 
de validez universal. 

Lo importante es comprobar que ambos procesos pueden ir 
relacionados a otros mecanismos de t raumat izac ión como ios 
que impone la condición LIBERTA impuesta a la(s) juventud(es) 
española(s) . En otros tiempos, los jóvenes podían seguir los 
pasos de sus mayores, hoy eso es, para unos imposible, para 
otros indeseable y para otros, en fin, ni posible ni deseable, sino 
ilegal e ilegítimo. 
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El mosaicismo ideológico y é t ico impone a la nueva generación la 
responsabilidad de lo que hay que hacer con la vida propia. Esto 
puede provocar angustia y ansiedad pero significa que la vida de 
uno no está tan predeterminada au tomát icamente . Una multitud 
de posibilidades, imposibles de imaginar por las antiguas generacio
nes, se le abren, estilos enteros de vida pueden ser intentados, 
descartados o repuestos, todos ellos a la búsqueda de lo definitivo. 
Semejante liberación de los lazos tradicionales implica una indivi
dualización creciente, en la que adquieren un singular protagonis
mo unos criterios nuevos de legitimación ética de la insumisión y 
de justificación de la disidencia ideológica. 

La insumisión parcialmente legitimada junto con la disidencia justi
ficada localmente serían el espacio de la juventud frente al mundo 
adulto en el que se instalan y predominan la legitimación de la 
catolicidad ética (en forma de Const i tución política, de Carta 
Magna...) y la justificación de la homogeneidad racional (en forma 
de ideología dominante). Esta compleja sincronización y diacronía 
de procesos y situaciones sociales, junto con las correspondientes 
responsabilidades y traumatizaciones individuales, dan lugar al GE
NERO y a los ESTILOS DE V I D A que hemos intentado describir 
en la líneas precedentes. 

Hemos pretendido documentar y delinear en las líneas prece
dentes el GENERO DE V I D A propio de la juventud española 
actual que viene condicionado y determinado por cuatro pará
metros fundamentales, a saber, la precariedad, la reclusión, la 
estilización, y la mosaicización. Juventud debilitada, juventud re
cluida, juventud estilizada y juventud fragmentada. Marco socio-
cultural de convivencia que obliga a los jóvenes españoles a vivir 
una forma de vida sodo/mente liberta, é t i c a m e n t e fragmentada y 
culturalmente estilizada, que, aunque no afecte de manera mecá
nica a todos ellos, sí condiciona sus expresiones colectivas y su 
definición social. 

La juventud española no es un tiempo, ni una generación, ni una 
categoría homogénea a los que uno puede examinar, desde fuera, 
con objetividad, sin emociones y sin prejuicios. La juventud es un 
cometa de riesgos y de oportunidades, de amenazas y de prome
sas, una intromisión en el sistema cósmico de los adultos. Y como 
a los cometas, hay que entenderla, más que como un conjunto 
sólido, como un torbellino, abigarrado y turbulento, reflejo de las 
diferentes coyunturas de oportunidad, que nuestra sociedad ofrece 
a los recién llegados a ella como niños y adolescentes y como las 
aspiraciones y frustraciones que se originan en quienes ven cons
t r eñ ido su destino de vivir como ciudadanos adultos. El mundo de 
los jóvenes es tan suyo como de los adultos porque son és tos 
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quienes, a la postre les brindan o sustraen, enriquecen o empo
brecen sus coyunturas de oportunidad. Los estilos de vida de las 
juventudes españolas son, por su parte, la imagen cóncava de los 
modos propios de vivir de los adultos. 

Se olvida con frecuencia que la vida social y su participación en 
ella equivalen a un intercambio constante entre oferta condicio
nada de oportunidades por parte del colectivo social y una 
demanda cons t r eñ ida de solicitudes por parte de los nuevos 
inquilinos. Su conjunción y su choque s imul táneo crean las co
yunturas de oportunidad que más y mejor determinan los estilos 
de vida de la juventud. 

El GENERO DE V I D A de la juventud española se caracteriza por 
su enmarque dentro de unas coordenadas de supervivencia, de 
convivencia y de desarrollo. Estas son: 

a) La pérdida de h e g e m o n í a demográfica de los jóvenes. Los meno
res de quince años , que hace treinta y cinco (1960) y hace 
veinticinco años (1970) suponían el 27,4 y el 27,8 % de la 
población total, hoy apenas representan el I 1,93 % de ésta, al 
paso que los mayores de sesenta y cinco que suponían entonces 
un 8,2 % ahora suponen el 13,7 % de la misma. El edificio 
sociopolít ico del Estado de Bienestar y su generosa oferta de 
servicios sociales están orientados ahora más hacia los viejos 
que hacia los jóvenes . 

b) La reclusión escolar. Una reclusión que implica que un adoles
cente deambulando libre por la calle o recluido en su domicilio 
familiar cualquier día de entresemana es sinónimo de delincuen
te. Una reclusión que, no sólo se ha generalizado a toda 
generación adolescente sino que sigue en alza constante entre 
los que siguen a la adolescencia y alcanza ya no sólo a los 18 o 
los 20, sino a los 25 y 30 años. El acuartelamiento escolar 
supone algo más que el exilio del mundo del trabajo y de la 
au tonomía parental. Implica el retraso el matrimonio y alarga 
la fase transicional de la dependencia a la independencia paren
tal. Pero, tal vez, el hecho que más decisivamente condiciona la 
reclusión juvenil escolar es el de la coexistencia de un entorno 
desorbitado de competitividad escolar por el que el acceso a 
los estudios superiores es tá condicionado a los resultados de 
la enseñanza media y la comprobac ión cotidiana de que la 
mayoría de los t í tulos universitarios han perdido la garantía de 
entrada al mercado de trabajo. 
En muchos estudiantes prevalece la angustia de una competiti
vidad casi agónica seguida por la esterilidad del paro o de un 
trabajo descualificado. Esta competencia estéril, tan inevitable 
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como ineficaz, actúa como virus de desaliento, de desmotiva
ción y de cinismo entre los supuestamente aplicados y motiva
dos escolares. Para no pocos jóvenes, la escolarización forzosa 
es un servicio civil tan obligatorio y tan orientado a la nada de 
su futuro personal como el servicio militar. 

c) La juventud alargada, despropordonalmente alargada. Ha desa
parecido por completo aquella sociedad en la que el 80 % 
concluía su etapa escolar a los catorce años y, mal que bien, se 
incorporaba a la fuerza de trabajo, cumplía el servicio militar a 
los veinte y, casi de inmediato, sin solución de continuidad, 
fundaba su propia familia. En segundo lugar, se ha alargado su 
ausencia del mundo del trabajo. De los dieciséis a los veinticua
t r o años sólo el 20 % de los jóvenes ha empezado a trabajar. 
En tercer lugar, ha alargado su dependencia parental retrasando 
hasta los veintiocho años (en los varones) la edad media del 
matrimonio. La nuestra puede ser definida acertadamente 
como una sociedad juvenil forzada a esperar su liberación 
escolar, forzada a demorar su incorporación al trabajo y forzada 
a retrasar la creación de su propia familia. 

d) Ideológicamente fragmentada. La carencia de ámbi tos ideológi-
co-é t icos de homogeneidad hacen imposible la convivencia 
social por consenso e imponen una convivencia por imposición, 
cuyos sacerdotes son las fuerzas del orden y cuyos fieles son 
los marginados sociales. La indefensión estructural sumada a la 
indefensión de la policiación ética condiciona h e t e r ó n o m a m e n -
te la definición de la situación de todo joven actual. La ausencia 
de nuevas ideologías, la inexistencia de consignas revoluciona
rias, el desdén por las estructuras insatisfactorias de los adultos 
han llevado a muchos adultos a considerar a los jóvenes como 
escépt icos , apáticos o cínicos. Se les supone subyugados por el 
absentismo, el narcisismo o la hedonía, o, lo que es peor, como 
rentistas egoístas e irresponsables que disfrutan viviendo del 
esfuerzo adulto y c ó m o d o s inquilinos del patrimonio público o 
familiar. Una imagen que no coincide en absoluto con la realidad 
social. 
Caracter ís t ica de la nueva juventud española es la fragmenta
ción ideológica por la que cada uno rompe, en solitario o en 
pequeños usos, con el resto del mundo y de la sociedad 
c reyéndose é t icamente legitimado para ello. N o se trata como 
an taño de que «la generación joven», como tal, se viese impul
sada a disentir en bloque y como totalidad, como ola histórica, 
como ejérci to de suplencia o como cuerpo social de refresco 
de «la generación adulta». 
N i siquiera se trata de una tolerancia por la que se daba como 
legítimo que el mundo pudiese ser visto, inconsciente e inocen-
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temente, de forma distinta desde y por influjo de distintas 
perspectivas históricas (de clase, de genero, de cultura o de 
religión), no. Se trata más bien de una tarea individual por la 
que el individuo está legitimado para ver, entender, explicar, 
gestionar y disfrutar del mundo tal y como él mismo lo prefiera 
y, a t ravés de esta autoselección pueda disfrutar de la compañía 
feliz de otros c o m p a ñ e r o s de viaje ideológico que aceptan la 
misma ruta cosmológica que la elegida por él. 

e) Et/comente estilizada. El joven español se enfrenta a una situa
ción de simultaneidad de marcos culturales y de agentes de 
socialización incompatibles entre sí, ninguno de los cuales goza 
de una posición hegemónica por su capacidad de legitimación. 
Se enfrenta igualmente a una situación de democracia cultural 
en la que no sólo los individuos son iguales entre sí, sino que 
son igualmente válidas todas las religiones, todos los partidos 
políticos, todas las escuelas artísticas, todos los sistemas ét icos. 
Convive con una condición de desjerarquización de la legitimi
dad social por la que todas las tendencias, valores e ideales, 
formas de vida y de convivencia son igualmente legítimas y 
legitimantes. Es así como surge, para los jóvenes españoles 
actuales, la necesidad de recurrir a un instrumento de media
ción, como modo de teorizar su vida personal y social. Lo cual 
obliga a los jóvenes a autoestilizar su conducta sobre cánones 
propios y autoseleccionados, y carentes, conscientemente, de 
validez universal. 

El resultado de todo ello se plasma en una proliferación de 
reconstrucciones ideológicas - é t i c o morales y social po l í t i cas -
que fragmentan el comportamiento cotidiano y lo sistematizan 
(lo diseñan, lo legitimizan, lo asumen) socialmente, dando lugar 
a un «s i s tema mosa ico» de sociedad. Lo cual conduce a una 
mosaicización o f ragmentación ética, ideológica y conductual de 
nuestra juventud como resultado de la quiebra cultural en la 
sociedad de los adultos. Lo que encuentra el niño adolescente 
en su camino desde el yo personal al yo social, desde el aisla
miento personal a la convivencia con los otros, no es la presencia 
hegemónica , ni siquiera la simple carencia de una racionalidad 
universal, legitimada y legitimante, sino la simultaneidad de múl
tiples racionalidades, todas ellas legitimadas y todas ellas legiti
mantes. En otros tiempos, los jóvenes podían seguir los pasos de 
sus mayores, cosa que hoy en día no sucede. En su lugar la 
responsabilidad de lo que hay que hacer con la vida propia compete 
a uno mismo. Estilos enteros de vida pueden ser intentados, 
descartados o repuestos, todos ellos a la búsqueda de lo defini
t ivo. Semejante liberación de los lazos tradicionales implica una 
individualización creciente. 
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Se impone la hegemonía de una parcialidad individual frente a una 
totalidad social. Semejante estructuración sistemática y parcial, da 
lugar a unos comportamientos estables e igualmente sistemáticos de 
cada individuo en el marco de su vida cotidiana. Por un lado, no se 
puede apelar ya a una forma social única de convivencia. Por otro lado, 
una situación de democracia ética y cultural en la que son igualmente 
válidas todas las religiones, todos los códigos éticos de conducta, 
pero ninguno tiene derecho a la primacía, a la exclusividad. 

Es una juventud cuyo g é n e r o de vida ha perdido el criterio catoli-
cizante de la cultura y de la ética, y en el que prevalece la tribali-
zación de los estilos de vida: existen tribus narcóticas, tribus 
deportivas, musicales, alcohólicas, esotér icas , religiosas, violentas, 
cínicas...etc., pero, insistamos de nuevo, no existe la juventud alco
hólica, la juventud narcótica, la deportiva o la apolítica. Los jóvenes 
españoles no aceptan una ley mosaica bíblica sino un mosaico de leyes 
bíblicas, esto es, sus propios estilos de vida. 

Juventud debilitada, juventud recluida, juventud precaria y juventud 
fragmentada configuran los cuatro pa ráme t ro s fundamentales para 
comprender nuestra juventud española que oscila entre el desdén 
y el afán por participar, entre la carencia de ideología y la voluntad 
de ser útiles a los demás , entre la precariedad y la formación 
personal, entre la solidaridad con los iguales y la necesidad de 
subversión y de divergencia ideológica. 

N o es una juventud desesperada, ni revolucionaria, ni corrompida, 
ni narcisista, ni perdida, pero tampoco es una juventud eufórica, 
ideológicamente apoyada, ni personalmente libre o socialmente 
au tónoma . Sometida a presiones y condiciones restrictivas mantie
ne, aunque cada vez en grado más escaso, la esperanza de la adultez 
que todavía tanto se le niega. 

La grisura social no les infunde tristeza ni desesperac ión ni crisis 
personales, pero sí anula los grandes proyectos, los sueños de 
juventud, el entusiasmo profesional, la pasión, la vehemencia y la 
exaltación en su discurso. Se les acusa con cierta frecuencia de 
ausencia, de crisis de valores, de egoísmo, de incoherencia, de 
irresponsabilidad, porque cuesta aceptar entre los adultos nuevas 
jerarquías de valores. Sin embargo, los misioneros civiles viven 
dentro de las matrices culturales del mundo al que pertenecen, 
moviéndose en espacios socialmente permitidos que les proveen 
de la sensación de vivir sus creencias, de autonomía , de libertad 
canalizada en las asociaciones y en los movimientos sociales desde 
donde conectan con otras tribus, con otros grupos, comprenden 
y toleran otros credos, otros dioses, otras religiones, otros ritos, 
otros símbolos, otras procesiones. Cada uno es libre de organi-



Conclusiones 307 

zarse según su propio código moral, ét ico, cultural o subcultural 
siempre que propicie la convivencia social. 

Los jóvenes españoles pertenecen a la generación del mundo 
nuevo con edificios viejos. Sus otros significantes, sus traductores 
socioculturales no per tenecían a la sociedad de la individualidad, 
de los derechos, de la libertad. La generación de actitudes, precisa 
de un proceso socializador, de interiorización de un nuevo código 
de valores, de reconocimiento de los derechos no sólo de uno 
mismo, sino de los derechos de los demás ciudadanos. Esto es 
perfectamente trasladable a la cultura democrá t ica de los jóvenes, 
como proceso gradual, y no de decisión legal. Un proceso de 
socialización con ausencia de referencias democrát icas adultas 
orientadoras. 

Desde este contexto, los jóvenes postconstitucionales españoles 
suponen la generación del salto, del cambio de mentalidad, de lo 
«impensable» en su socialización primaria a lo «posible», y de lo 
«posible» a lo «legítimo». Este cambio de mentalidad, de talante, 
aún no finalizado, no se mantiene en compartimientos estancos, 
sino que trasciende a todos los ámbitos sociales. 

Desde su libertad los jóvenes diseñan la afirmación de su yo y 
comprueban sus aciertos y desaciertos. Es posible que puedan to
marse decisiones que más tarde se consideren equivocadas, pero 
precisamente esto denota la capacidad de uso de su libertad, de 
poder cambiar en función de las vivencias y de los equívocos. Así 
surge la comprensión, la tolerancia, el acriticismo, la polivalencia, la 
mano tendida, la compasión comprensiva. Son colegas en el infortu
nio de una sociedad que les ha tocado vivir, que les acusa de no 
practicar sus valores tradicionales, ideales, pero que a la vez les 
muestra su doble lenguaje moral. Les acusan de su prolongada 
estancia en el seno familiar, pero les dificultan, cuando no imposibi
litan, la independencia económica que les provea de vivienda digna. 

Les presionan para el éxi to en los estudios, pero los que lo 
consiguen ven su esfuerzo sometido a una explotación laboral sin 
futuro. Se vocea el alto rango social y la solidez económica alcan
zada desde los niveles de formación profesional, pero la mayoría 
de las familias quieren que sus hijos sean universitarios, para ter
minar és tos más tarde frustrados, ante la necesidad vital de admitir 
cualquier trabajo irrelevante y precario. 

Todo ello en su conjunto hace que los jóvenes de esta sociedad 
española respondan en función de medios, fines cíclicos vitales, 
buscando salidas particulares y posibles a la actual situación social. 
N o son por lo tanto irracionales, sino racionales variados, racionales 
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multiestratégicos, desideologizados, reales y no ideales. Buscan su 
integración, su identidad de manera coherente con sus valores 
posibles, funcionales. 

Esta posibilidad de autoselección no supone, por lo tanto, una 
anarquía, un babelismo o un movimiento contracultural que trata 
de anular el orden institucional. Es, más bien, una adaptación 
armónica e inteligente respecto a la situación que les ha tocado 
vivir. Saben la ruta, miden los esfuerzos y buscan la rentabilidad. 
Seleccionan los valores que les son útiles para solucionar sus 
necesidades percibidas, desterrando aquellos que les entorpecen 
el paso marcado para satisfacerlas. 
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A n e x o I 

T A B L A S E S T A D I S T I C A S 





SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer [8-24 25-29 
años años 

¿ESPERAS VIVIR MEJOR EL DIA DE MAÑANA? 

Mejor 75 74 75 75 74 
Ni idea 20 19 21 18 22 
Peor probablemente . . . 5 6 3 6 3 
N.s./N.c I I I I | 

¿CUAL ES EL PROBLEMA PERSONAL QUE MAS TE PREOCUPA? 

Trabajo, paro 34 33 34 32 36 
Estudios 14 14 14 19 9 
Futuro 4 5 4 5 4 
Familia 4 3 5 3 5 
Pareja 4 4 4 4 4 
Otros 18 19 16 16 19 
Ninguno 10 II 10 10 II 
N.s./N.c 12 II 13 12 13 

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TUS PROBLEMAS? 

El Gobierno 36 35 37 34 38 
Yo mismo 26 27 26 30 23 
La pareja 3 3 4 4 3 
La familia 4 3 5 3 5 
Los amigos 2 2 2 2 2 
U sociedad 25 27 24 24 27 
N.s./N.c 3 3 3 2 3 

LA NOCHE ES LA MEJOR PARTE DEL DIA PARA DISFRUTAR 

Es verdad 29 33 25 35 23 
Lo dudo 26 25 28 29 23 
Es falso 45 42 48 36 54 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

EL MUNDO ES COMO ES Y PRETENDER CAMBIARLO ES UNA TONTERIA 

Es verdad 24 28 19 23 25 
Lo dudo 21 21 22 2! 22 
Es falso 55 50 59 57 53 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

SI NADIE SABE DONDE VA EL MUNDO ¿POR QUE LES VAMOS A OBEDECER? 

Es verdad 19 20 19 19 19 
Lo dudo 28 28 28 29 27 
Es falso 52 52 53 52 53 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu
diante 

Traba
jador En paro 

Estu
diante/ 
traba
jador 

¿ESPERAS VIVIR MEJOR EL DIA DE MAÑANA? 

Mejor 
Ni idea 
Peor probablemente . 
N.s./N.c 

75 
20 
4 
I 

78 
17 
4 
I 

74 
21 

5 
I 

67 
27 

5 
I 

¿CUAL ES EL PROBLEMA PERSONAL QUE MAS TE PREOCUPA? 

Trabajo, paro 
Estudios . . . 
Futuro . . . . 
Familia . . . . 
Pareja . . . . 
Otros . . . . 
Ninguno . . . 
N.s./N.c. . . . 

34 
14 
4 
4 
4 

17 
10 
12 

25 
27 
4 
4 
5 

13 
I I 
12 

36 
I 
5 
4 
3 

26 
10 
15 

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TUS PROBLEMAS? 

El Gobierno 
Yo mismo . 
La pareja . . 
La familia . . 
Los amigos . 
La sociedad 
N.s./N.c. . . 

36 
26 

3 
4 
2 

25 
3 

26 
37 
4 
5 
4 

22 
3 

45 
17 
3 
2 
I 

28 
4 

58 
I 
3 
4 
3 

10 
12 
10 

55 
10 
3 
3 
I 

27 
3 

LA NOCHE ES LA MEJOR PARTE DEL DIA PARA DISFRUTAR 

Es verdad 29 30 27 32 
Lo dudo 26 29 25 19 
Es falso 45 41 48 48 
N.s./N.c 0 0 0 0 

77 
21 

2 
0 

38 
6 
6 
2 
3 

27 
10 
8 

35 
25 

2 
2 
I 

34 
2 

24 
27 
48 

0 

EL MUNDO ES COMO ES Y PRETENDER CAMBIARLO ES UNA TONTERIA 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

23 
21 
55 
0 

23 
20 
57 
0 

23 
24 
53 
0 

29 
22 
49 

0 

20 
18 
62 

0 

SI NADIE SABE DONDE VA EL MUNDO ¿POR QUE LES VAMOS A OBEDECER? 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

19 
28 
53 
0 

20 
27 
53 
0 

17 
30 
53 
0 

25 
25 
49 

0 

14 
33 
53 

0 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 

TOTAL Hombre Mujer "L"24 "j29 ' anos anos 

SI NOSOTROS NO SABEMOS DONDE VA EL MUNDO ¿COMO NOS VAMOS 
A COMPROMETER? 

Es verdad 23 24 22 22 23 
Lo dudo 26 26 25 27 24 
Es falso 51 50 53 50 52 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

EL CUERPO ES COMO UN CAPITAL, HAY QUE SABER CUIDARLO 

Es verdad 69 71 68 74 64 
Lo dudo 17 16 17 13 21 
Es falso 14 13 15 14 14 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

Y O PRACTICO EL DEPORTE PORQUE C O N EL SE DISFRUTA 

Es verdad 60 65 55 64 56 
Lo dudo 22 20 24 20 24 
Es falso 17 14 20 15 19 
N.s./N.c I I I I I 

¿QUE PREFIERES, TRABAJAR-AHORRAR Y SUBIR O TRABAJAR-CONSUMIR Y 
DISFRUTAR? 

El primero 32 30 33 31 32 
Los dos se parecen . . . 13 13 14 14 13 
El segundo 48 50 47 49 48 
Ninguno de los dos . . . 7 7 6 6 7 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿QUE PIENSAS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL GIMNASIO? 

Pierden tiempo y dinero. 14 16 12 12 15 
Cuidan su salud 45 44 46 45 44 
Cuidan su imagen . . . . 41 39 43 42 40 
N.s./N.c I I 0 I I 

¿REALIZAS DEPORTE O ACTIVIDADES FISICAS? 

Muy frecuentemente . . . 15 19 II 16 14 
Frecuentemente 37 42 31 35 39 
Nunca o casi nunca . . . 48 38 58 49 47 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿SUELES HACERTE CHEQUEOS MEDICOS? 

Muy frecuentemente . . . 7 6 7 4 10 
Frecuentemente . . . 
Nunca o casi nunca . 
N.s./N.c 

(PORC. VERTICALES) 

26 23 28 26 26 
67 70 65 71 64 

0 0 0 0 0 

100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu_ 
Estu- Traba- _ diante/ 

diante jador cn Paro traba. 
jador 

SI NOSOTROS NO SABEMOS DONDE VA EL MUNDO ¿COMO NOS VAMOS 
A COMPROMETER? 

Es verdad 23 22 21 28 23 
Lo dudo 25 25 25 28 24 
Es falso 51 52 54 44 53 
N.s./N.c 0 I 0 0 0 

EL CUERPO ES COMO UN CAPITAL, HAY QUE SABER CUIDARLO 

Es verdad 69 70 68 66 74 
Lo dudo 17 15 18 20 14 
Es falso 14 15 13 14 13 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

Y O PRACTICO EL DEPORTE PORQUE C O N EL SE DISFRUTA 

Es verdad 60 61 59 58 67 
Lo dudo 22 20 24 23 20 
Es falso 17 18 17 18 13 
N.s./N.c I I I I 0 

¿QUE PREFIERES, TRABAJAR-AHORRAR Y SUBIR O TRABAJAR-CONSUMIR Y 
DISFRUTAR? 

El primero 32 33 30 35 22 
Los dos se parecen . . . 13 12 15 10 19 
El segundo 48 48 48 46 53 
Ninguno de los dos . . . 7 6 7 9 7 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿QUE PIENSAS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL GIMNASIO? 

Pierden tiempo y dinero. 14 15 13 12 12 
Cuidan su salud 45 45 47 44 41 
Cuidan su imagen . . . . 41 40 39 43 47 
N.s./N.c I I I I 0 

¿REALIZAS DEPORTE O ACTIVIDADES FISICAS? 

Muy frecuentemente . . . 15 15 14 15 19 
Frecuentemente 37 36 37 37 39 
Nunca o casi nunca . . . 48 50 48 48 41 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿SUELES HACERTE CHEQUEOS MEDICOS? 

Muy frecuentemente 
Frecuentemente . . 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

(PORC. VERTICALES) 

7 6 5 II 9 
26 23 30 24 25 
67 70 65 65 66 
0 0 0 0 0 

100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 25-29 
años años 

Y O ELEGIRIA LA MUSICA SOBRE OTRAS COSAS 

Es verdad 31 33 30 32 30 
Lo dudo 19 19 20 20 19 
Es falso 49 48 50 47 51 
N.s./N.c. 0 0 0 0 0 

YO RECHAZARIA TODA RELIGION O IDEOLOGIA QUEAPROBASE LA PENA 
DE MUERTE 

Es verdad 66 67 66 66 66 
Lo dudo 16 16 17 16 17 
Es falso 17 16 18 17 17 
N.s./N.c 0 I 0 I 0 

ME PARECE BIEN QUE EXISTAN BANCOS DE ORGANOS DONDE PODER 
VENDERLOS 

Es verdad 23 22 24 24 23 
Lo dudo 21 22 20 21 21 
Es falso 56 56 56 55 56 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

EL APRENDER A DISFRUTAR Y PERDER MIEDO AL SEXO ES UN GRAN 
INVENTO 

Es verdad 66 68 65 69 64 
Lo dudo 18 17 19 16 19 
Es falso 16 15 16 15 17 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

LO QUE TE PIDE EL CUERPO ES VERDAD, NO LO TRAICIONES 

Es verdad 36 37 34 39 33 
Lo dudo 32 32 32 31 33 
Es falso 32 31 33 31 34 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿TE PARECE BIEN QUE PUEDAS AUTORIZAR EL QUE PERFECCIONEN TU 
CEREBRO? 

Es verdad 24 26 22 25 23 
Lo dudo 22 22 23 22 22 
Es falso 53 52 55 53 54 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿TE PARECE BIEN QUE LOS PADRES PUEDAN ELEGIR LAS CARACTERISTICAS 
DE SUS HIJOS? 

Es verdad 18 19 17 18 18 
Lo dudo 20 21 20 19 22 
Es falso 61 59 64 63 60 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

Y O TENGO MUY CLARO QUE ES LO QUE ESTA BIEN O MAL 

Es verdad 58 60 56 61 56 
Lo dudo 28 28 28 25 31 
Es falso 14 12 16 14 14 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- _ diante/ 

diante jador tn Paro traba. 
jador 

YO ELEGIRIA LA MUSICA SOBRE OTRAS COSAS 

Es verdad 31 29 32 37 33 
Lo dudo 19 22 18 15 18 
Esíalso 49 49 50 47 48 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

YO RECHAZARIA TODA RELIGION O IDEOLOGIA QUE APROBASE LA PENA 
DE MUERTE 

Es verdad 66 65 65 70 73 
Lo dudo 16 15 18 16 16 
Es falso 17 19 17 13 10 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

ME PARECE BIEN QUE EXISTAN BANCOS DE ORGANOS DONDE PODER 
VENDERLOS 

Es verdad 23 25 20 23 23 
Lo dudo 21 22 20 20 21 
Es falso 56 52 60 57 55 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

EL APRENDER A DISFRUTAR Y PERDER MIEDO AL SEXO ES UN GRAN 
INVENTO 

Es verdad 66 65 69 66 69 
Lo dudo 18 18 16 20 16 
Es falso 16 17 15 14 15 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

LO QUE TE PIDE EL CUERPO ES VERDAD, NO LO TRAICIONES 

Es verdad 36 37 35 35 34 
Lo dudo 32 31 35 32 32 
Es falso 32 33 30 34 34 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿TE PARECE BIEN QUE PUEDAS AUTORIZAR EL QUE PERFECCIONEN TU 
CEREBRO? 

Es verdad 24 26 24 18 24 
Lo dudo 22 22 22 22 22 
Es falso 53 51 54 59 53 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

¿TE PARECE BIEN QUE LOS PADRES PUEDAN ELEGIR LAS CARACTERISTICAS 
DE SUS HIJOS? 

Es verdad 18 20 14 18 18 
Lo dudo 20 20 21 22 17 
Es falso 62 59 65 60 65 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

Y O TENGO MUY CLARO QUE ES LO QUE ESTA BIEN O MAL 

Es verdad 58 54 59 64 65 
Lo dudo 28 28 29 28 23 
Es falso 14 18 II 8 II 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 777] 7777 

Hombre Mujer lB:24 25:29 ' anos anos 

PREFIERO ESCOGER DETERMINADAS COSAS DE CADA PARTIDO 

Es verdad 59 58 61 60 58 
Lo dudo 20 20 20 19 21 
Es falso 20 22 19 20 20 
N.s./N.c I I 0 I I 

¿COMO PREFIERES QUE SEAN LOS PARTIDOS POLITICOS? 

De grandes ideologías . . 25 26 25 27 23 
De temas concretos . . . 25 26 25 25 25 
Son parecidos 9 10 9 9 10 
Ninguno de los dos . . . 40 39 41 39 41 
N.s./N.c I 0 I I 0 

¿HAS PARTICIPADO EN MANIFESTACIONES ILEGALES, ENCIERROS, ETC.? 

Sí 18 20 17 18 19 
No 81 80 83 82 81 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿HAS PARTICIPADO EN FIRMAS, MANIFESTACIONES LEGALIZADAS? 

Sí 58 57 59 60 56 
No 42 43 40 40 43 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿EN QUE TRAMO DE EDAD TE GUSTARIA VIVIR? 

Entre 18 y 22 años . . . 46 47 45 59 32 
Entre 23 y 26 años . . . 33 32 33 30 36 
Entre 27 y 30 años . . . 21 20 21 10 32 
N.s./N.c I I I I I 

¿A QUIEN TIENE QUE SER MAS FIEL UNA PERSONA? 

A su familia 33 34 32 34 31 
A sí mismo 66 65 67 65 67 
N.s./N.c I I I I I 

¿QUE ES PREFERIBLE. NACER Y VIVIR SIEMPRE EN EL MISMO LUGAR O 
CAMBIAR DE LUGARES? 

Lo primero 26 28 25 23 30 
Son parecidos 16 17 15 16 17 
Lo segundo 57 54 60 61 53 
N.s./N.c I I I 0 I 

TU Y T U FAMILIA ¿HABEIS VIVIDO SIEMPRE EN EL MISMO PUEBLO/CIUDAD? 

No hemos cambiado 71 72 71 72 71 
Una vez hemos cambiado 20 20 20 20 21 
Dos o más cambios . . . 8 8 8 8 8 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu_ 
Estu- Traba- _ diante/ 

diante jador t n paro trabll-
jador 

PREFIERO ESCOGER DETERMINADAS COSAS DE CADA PARTIDO 

Es verdad 59 61 58 59 56 
Lo dudo 20 18 21 21 21 
Es falso 20 20 20 19 22 
N.s./N.c I 0 I I I 

¿COMO PREFIERES QUE SEAN LOS PARTIDOS POLITICOS? 

De grandes ideologías . . 25 29 22 22 19 
De temas concretos . . . 25 25 24 26 26 
Son parecidos 9 9 10 10 8 
Ninguno de los dos . . . 40 36 43 42 46 
N.s./N.c I 0 I I I 

¿HAS PARTICIPADO EN MANIFESTACIONES ILEGALES, ENCIERROS, ETC.? 

Sí 18 16 19 22 22 
No 81 84 80 78 78 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿HAS PARTICIPADO EN FIRMAS, MANIFESTACIONES LEGALIZADAS? 

Sí 58 57 59 57 62 
No 42 43 40 43 38 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿EN QUE TRAMO DE EDAD TE GUSTARIA VIVIR? 

Entre 18 y 22 años . . . 46 56 36 36 38 
Entre 23 y 26 años . . . 33 30 36 31 37 
Entre 27 y 30 años . . . 21 13 27 32 24 
N.s./N.c I 0 I I I 

¿A QUIEN TIENE QUE SER MAS FIEL UNA PERSONA? 

A su familia 33 36 31 32 23 
A sí mismo 66 62 68 68 77 
N.s./N.c I 2 I 0 0 

¿QUE ES PREFERIBLE, NACER Y VIVIR SIEMPRE EN EL MISMO LUGAR O 
CAMBIAR DE LUGARES? 

Lo primero 26 25 28 32 19 
Son parecidos 16 17 17 12 15 
Lo segundo 57 58 53 55 65 
N.s./N.c I 0 2 I 0 

TU Y TU FAMILIA ¿HABEIS VIVIDO SIEMPRE EN EL MISMO PUEBLO/CIUDAD? 

No hemos cambiado . . 72 71 72 72 70 
Una vez hemos cambiado 20 20 20 21 18 
Dos o más cambias . . . 8 8 8 7 II 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿QUE SE DEBE HACER EN UNA DISCUSION DE MAYORIA CONTRA MINO
RIA? 

Aceptar a la mayoría 18 
Depende de casos . . . . 60 
Respetar algo de la minoría 22 
N.s./N.c 0 

¿COMO SE VIVE MEJOR? 

En armonía familiar . . . 39 
Depende 39 
Fuera de la familia . . . . 22 
N.s./N.c 0 

¿DONDE VIVES ACTUALMENTE? 

Con mis padres 
Independiente . 
N.s./N.c 

78 
22 
0 

19 
60 
2! 

0 

37 
39 
24 
0 

79 
2! 

0 

17 
60 
23 

0 

41 
38 
20 

0 

77 
23 
0 

¿TE GUSTARIA VIVIR FUERA DEL HOGAR DE TUS PADRES? 

Sí 59 60 58 
Me es igual 
No 
N.s./N.c. 

28 
13 
0 

27 
12 
0 

28 
14 
0 

15 
61 
23 
0 

36 
40 
24 
0 

89 
I I 
0 

58 
27 
15 
0 

¿POR QUE NO TE VAS A VIVIR FUERA DE CASA DE TUS PADRES? 

No tengo dinero 
Estoy bien . . . 
N.s./N.c 

61 
37 
2 

63 
35 
2 

58 
39 

2 

SI NO VIVES C O N TUS PADRES ¿CON QUIEN VIVES? 

Solo 
Solo, tengo novio/a 
Con compañero/a . 
Con marido/mujer . 
Con amigos . . . . 
N.s./N.c 

20 
9 

16 
24 
28 
4 

26 
8 

i I 
19 
31 

5 

15 
9 

21 
28 
25 
2 

60 
39 
2 

10 
6 

10 
7 

60 
7 

¿QUE ES PREFERIBLE, EL DERECHO DE UNO O LA DISCIPLINA? 

Los derechos de uno 
Depende 
La disciplina 
N.s./N.c. 

69 
24 

6 
I 

68 
25 

6 
I 

70 
24 

6 
0 

70 
22 
8 
I 

21 
59 
20 

0 

43 
37 
20 

0 

67 
33 
0 

62 
28 
10 
0 

63 
35 

2 

24 
10 
18 
30 
16 
2 

69 
26 
4 
I 

¿QUE TIPO DE FORMACION PREFIERES, LA TUTELADA O LA AUTONOMA? 

U tutelada 15 17 13 II 19 
Depende 38 37 39 36 40 
La autónoma 46 45 48 52 41 
N.s./N.c I I 0 I 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu" Estu- Traba- gn Daro diante/ 
diante jador " traba

jador 

¿QUE SE DEBE HACER EN UNA DISCUSION DE MAYORIA CONTRA MINO
RIA? 

Aceptar a la mayoría 18 20 15 21 10 
Depende de casos . . . . 60 59 62 55 66 
Respetar algo de la minoría 22 20 23 24 24 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿COMO SE VIVE MEJOR? 

En armonía familiar . . . 39 39 43 38 30 
Depende 39 42 32 37 44 
Fuera de la familia . . . . 22 19 25 25 26 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿DONDE VIVES ACTUALMENTE? 

Con mis padres 78 90 60 74 79 
Independiente 22 10 40 26 21 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿TE GUSTARIA VIVIR FUERA DEL HOGAR DE TUS PADRES? 

Sí 59 58 61 63 61 
Me es igual 28 29 23 28 27 
No 13 13 16 9 II 
N.S./N.C 0 0 0 0 I 

¿POR QUE NO TE VAS A VIVIR FUERA DE CASA DE TUS PADRES? 

No tengo dinero . . . . 61 59 61 68 65 
Estoy bien 37 40 37 31 33 
N.s./N.c 2 2 3 I 2 

SI NO VIVES C O N TUS PADRES ¿CON QUIEN VIVES? 

Solo 20 24 20 19 16 
Solo, tengo novio/a . . . 9 4 II 10 7 
Con compañero/a . . . . 16 12 17 14 27 
Con marido/mujer . . . . 23 I 33 29 9 
Con amigos 28 53 18 22 38 
N.s./N.c 4 6 I 6 4 

¿QUE ES PREFERIBLE, EL DERECHO DE UNO O LA DISCIPLINA? 

Los derechos de uno . . 69 66 72 72 72 
Depende 24 27 21 21 24 
La disciplina 6 7 6 6 3 
N.s./N.c I I I I 0 

¿QUE TIPO DE FORMACION PREFIERES, LA TUTELADA O LA AUTONOMA? 

U tutelada 15 17 12 17 10 
Depende 38 33 43 40 43 
La autónoma 46 49 44 42 46 
N.s./N.c I I I I I 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

HAY UNAS POCAS COSAS QUE SIEMPRE ESTARA BIEN HACERLAS 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

53 
26 
21 
0 

51 
27 
21 

0 

YA NO EXISTE NADA PARA TODA LA VIDA 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

36 
26 
37 
0 

38 
26 
36 
0 

54 
26 
20 
0 

35 
27 
38 
0 

55 
25 
20 
0 

37 
30 
33 
0 

50 
28 
21 
0 

36 
22 
42 

0 

UNA DE MIS MAYORES EMOCIONES ES CONTEMPLAR LA GRANDEZA DE 
LA NATURALEZA 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

52 
15 
33 
0 

53 51 
16 14 
31 35 
0 0 

47 
14 
39 
0 

Y O TENGO RELIGION, PERO NO LA PRACTICO CASI NUNCA 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

50 
18 
32 

I 

50 
19 
30 

I 

50 
16 
33 
0 

55 
15 
29 

I 

57 
16 
27 
0 

44 
20 
35 

I 

TENGO MUCHA CONFIANZA EN EL HOROSCOPO, ASTROLOGIA, ETC.. 

Es verdad 
Lo dudo . 
Es falso 
N.s./N.c. . 

7 
25 
67 

I 

5 
23 
71 

I 

9 
27 
63 

0 

25 
66 

I 

¿HAY UNA RELIGION VERDADERA Y LAS DEMAS SON FALSAS? 

Una verdadera II 10 12 9 
Todas tienen algo de verdad 
Todas son falsas 
N.s./N.c. 

70 
19 

69 
20 

I 

70 
18 
0 

70 
19 

I 

ENTRE RELIGIONES GRANDES O PEQUEÑAS ¿CUAL PREFIERES? 

La grande 
No sabría 
La pequeña 
N.s./N.c. . 

42 
45 

4 
10 

40 
46 

4 
i I 

43 
44 

4 
8 

¿CUANDO VUELVES A CASA LOS FINES DE SEMANA? 

Antes de la una . . 
No antes de las 2-3 
Después de las siete 
N.s./N.c 

18 
60 
21 

I 

16 
59 
23 

I 

21 
60 
18 
2 

43 
44 

3 
9 

15 
62 
22 

I 

6 
25 
68 
0 

12 
69 
18 
0 

40 
46 

4 
10 

22 
57 
19 
2 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- gn Daro diante/ 

diante jador " traba
jador 

HAY UNAS POCAS COSAS QUE SIEMPRE ESTARA BIEN HACERLAS 

Es verdad 53 49 54 58 55 
Lo dudo 26 31 23 23 22 
Es falso 21 20 23 18 23 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

YA NO EXISTE NADA PARA TODA LA VIDA 

Es verdad 36 35 39 37 31 
Lo dudo 26 28 22 26 30 
Es falso 37 37 38 36 39 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

UNA DE MIS MAYORES EMOCIONES ES CONTEMPLAR LA GRANDEZA DE 
LA NATURALEZA 

Es verdad 52 48 56 55 55 
Lo dudo 15 14 18 14 16 
Es falso 33 39 26 31 29 
N.s./N.c 0 0 I 0 0 

Y O TENGO RELIGION, PERO NO LA PRACTICO CASI NUNCA 

Es verdad 50 50 49 50 48 
Lo dudo 18 19 19 13 13 
Es falso 32 30 31 35 39 
N.s./N.c I I I I 0 

TENGO MUCHA CONFIANZA EN EL HOROSCOPO, ASTROLOGIA, ETC. 

Es verdad 7 6 7 II 7 
Lo dudo 25 27 25 24 21 
Es falso 67 67 68 65 72 
N.sVN.c I I I 0 0 

¿HAY UNA RELIGION VERDADERA Y LAS DEMAS SON FALSAS? 

Una verdadera II II II 12 6 
Todas tienen algo de verdad 70 71 68 70 69 
Todas son felsas . . . . . . 19 17 21 18 24 
N.s./N.c I I 0 0 I 

ENTRE RELIGIONES GRANDES O PEQUEÑAS ¿CUAL PREFIERES? 

U grande 42 49 34 38 31 
No sabría 45 42 50 46 47 
La pequeña 4 3 5 2 4 
N.s./N.c 10 6 II 14 17 

¿CUANDO VUELVES A CASA LOS FINES DE SEMANA? 

Antes de la una . . 
No antes de las 2-3 
Después de las siete 
N.s./N.c 

(PORC VERTICALES) 

18 17 20 22 15 
60 65 56 55 56 
20 18 22 21 27 

1 1 2 2 2 

100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

ADONDE VAS LOS FINES DE SEMANA? 

Sala fiesta esporádicamente 51 
Habitual sala fiesta . . . . 31 
De marcha continua . . . 14 
N.s./N.c 4 

48 
32 
16 
4 

54 
30 
12 
4 

¿QUE HACES UN DOMINGO POR LA MAÑANA? (OPC I) 

Nada 3 3 2 
Dormir, descansar . . . . 57 57 57 
Deporte 7 II 2 
Estudiar 4 3 5 
Tareas domésticas . . . . 3 I 6 
Pasear, salir 12 II 12 
Ir a misa 2 I 2 
Trabajar 3 3 3 
Otras cosas 10 10 9 

¿QUE HACES UN DOMINGO POR LA MAÑANA? (OPC 2) 

Nada 
Dormir, descansar . . . . 
Deporte 
Estudiar 
Tareas domésticas . . . . 
Pasear, salir 
Ir a misa 
Trabajar 
Otras cosas 

0 
7 

13 
12 
5 

27 
8 
3 

26 

I 
7 

23 
8 
2 

22 
5 
4 

28 

0 
6 
5 

15 
7 

31 
10 
2 

25 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACION O CLUB? 

No, a ninguno 
Sí 
N.s./N.c. . . . 

74 
26 

0 

72 
28 

0 

77 
23 

0 

46 
33 
17 
4 

2 
59 

6 
6 
3 
9 
2 
3 
9 

I 
7 

I I 
20 

4 
21 

8 
2 

25 

75 
25 

0 

56 
29 

3 
55 

8 
3 
3 

15 
2 
3 

10 

0 
6 

15 
4 
5 

32 
7 
4 

28 

74 
26 

0 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu
diante 

Traba
jador En paro 

Estu
diante/ 
traba
jador 

¿ADONDE VAS LOS FINES DE SEMANA? 

Sala fiesta esporádicamente 51 47 53 
Habitual sala fiesta . . . . 31 34 28 
De marcha continua . . . 14 15 13 
N.s./N.c 4 4 5 

¿QUE HACES UN DOMINGO POR LA MAÑANA? (OPC I) 

Nada 3 3 2 
Dormir, descansar . . . . 57 61 55 
Deporte 7 7 7 
Estudiar 4 7 I 
Tareas domésticas . . . . 3 3 4 
Pasear, salir 12 10 14 
Ir a misa 2 2 I 
Trabajar 3 I 5 
Otras cosas 10 8 10 

¿QUE HACES UN DOMINGO POR LA MAÑANA? (OPC 2) 

Nada 
Dormir, descansar . . . . 
Deporte 
Estudiar 
Tareas domésticas . . . . 
Pasear, salir 
Ir a misa 
Trabajar 
Otras cosas 

0 
7 

13 
12 
4 

27 
8 
3 

27 

I 
7 

10 
23 

3 
21 
I I 
0 

24 

0 
3 

16 
2 
7 

32 
3 
8 

28 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACION O CLUB 

No, a ninguno 74 76 
Sí 26 24 
N.s./N.c 0 0 

55 
32 

9 
4 

4 
51 

6 
2 
4 

19 
i 
0 

13 

0 
5 

15 
3 
5 

26 
8 
0 

38 

69 
31 
0 

54 
26 
16 
5 

2 
52 

8 
6 
3 
5 
2 

I I 
I I 

0 
16 
16 
4 
0 

40 
4 
4 

16 

71 
29 

0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

De consumidores . . . . 2 2 2 
Cultural 23 19 27 
Político/sindical 6 7 5 
Juvenil 13 10 16 
Amas/padres/ant. alumnos 2 I 2 
Pacifista 2 2 2 
Anti droga 2 I 2 
Religiosa 9 8 II 
Deportiva 32 43 19 
De vecinos 0 0 I 
Ecologista 3 I 4 
Inseguridad ciudadana . . 0 I 0 
Feminista 0 0 0 
Profesional 3 3 4 
ONG de ayuda 3 2 4 

¿A QUE ASOCIACIONES O CLUBES PERTENECES? (OPC 2) 

De consumidores . . . . I 0 I 
Cultural 7 8 5 
Político/sindical 7 8 5 
Juvenil 20 13 29 
Amas/padres/ant. alumnos 3 I 5 
Pacifista 3 2 4 
Antidroga 3 5 I 
Religiosa II II 12 
Deportiva 21 33 8 
De vecinos 4 2 5 
Ecologista 8 7 9 
Inseguridad ciudadana . . I I 0 
Feminista 2 0 4 
Profesional 6 7 5 
ONG de Ayuda 3 I 5 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 

2 
23 
4 

17 
I 
2 
I 
8 

35 
0 
3 
0 
I 
I 
3 

4 
27 

2 
2 
2 

17 
18 

I 
I I 

I 
I 
2 
2 

100 

25-29 
años 

¿A QUE ASOCIACIONES O CLUBES PERTENECES? (OPC 

2 
22 

8 
9 
3 
3 
3 

10 
29 

I 
2 
I 
0 
6 
3 

I 
5 

10 
14 
4 
4 
4 
5 

24 
6 
5 
0 
3 

10 
4 

100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu
diante 

Traba
jador En paro 

(PORC. VERTICALES) . . 

Estu
diante/ 
traba
jador 

¿A QUE ASOCIACIONES O CLUBES PERTENECES? (OPC I) 

De consumidores . . . . 2 0 I 4 6 
Cultural 22 22 28 13 26 
Político/sindical 6 3 6 15 3 
Juvenil 13 18 7 II 8 
Amas/padres/anL alumnos 2 0 2 4 2 
Pacifista 2 3 0 5 3 
Antidroga 2 I 0 5 2 
Religiosa 9 II 8 7 6 
Deportiva 32 33 34 28 32 
De vecinos 0 0 2 0 0 
Ecologista 3 2 4 2 3 
Inseguridad ciudadana . . 0 I I 0 0 
Feminista 0 0 I 0 0 
Profesional 3 I 5 6 2 
O N G de Ayuda 3 4 2 I 6 

¿A QUE ASOCIACIONES O CLUBES PERTENECES? (OPC 2) 

De consumidores . . . . I 0 2 0 0 
Cultural 7 6 2 8 19 
Política/sindical 7 2 12 8 10 
Juvenil 20 30 10 13 24 
Amas/padres/ant alumnos 3 2 8 0 0 
Pacifista 3 2 4 4 5 
Antidroga 3 2 0 8 10 
Religiosa II 17 10 8 0 
Deportiva 21 16 19 33 29 
De vecinos 4 2 8 4 0 
Ecologista 8 10 12 4 0 
Inseguridad ciudadana . . I 2 0 0 0 
Feminista 2 2 2 4 0 
Profesional 6 6 10 0 5 
O N G de Ayuda 3 3 4 4 0 

100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿ESTAS COMPROMETIDO EN ALGUN MOVIMIENTO SOCIAL? 

Sí. . . . 
No . . . 
N.s./N.c. 

9 
90 
0 

8 
92 
0 

I I 
89 

0 

9 
90 
0 

9 
91 
0 

¿QUE OPINION TIENES DE ORGANIZACIONES COMO SINDICATOS, ETC.? t 
Son necesarias . . . 
No están mal . . . 
Hay mucho cuento 
N.s./N.c 

55 
34 
i I 
0 

53 
34 
13 
0 

¿QUE OPINAS DE LA MILI OBLIGATORIA? 

Estoy a favor . . 
Indiferente . . . 
Estoy en contra 
N.s./N.c 

8 
32 
60 
0 

9 
24 
67 

0 

56 
34 
10 
0 

8 
40 
53 
0 

56 
33 
I I 
0 

9 
32 
58 
0 

53 
35 
12 
0 

7 
31 
6! 
0 

¿ERES PARTIDARIO DE QUE LOS JOVENES TRABAJEN EN ASOCIACIONES 
DE AYUDA SOCIAL? 

Soy partidario . . 
Lo dudo 
No soy partidario 
N.s./N.c 

¿TIENES BUENOS AMIGOS? 

Sí 
No me quejo 
Los echo en falta . . . . 
N.s./N.c 

38 
3! 
3! 
0 

47 
45 

8 
0 

33 
31 
36 
0 

47 
44 

8 
0 

44 
31 
25 

0 

46 
45 

9 
0 

LA GENTE C O N LA QUE SALES NORMALMENTE SON 

Del barrio 49 52 45 
Del colegio/universidad . 41 37 45 
Del trabajo 9 9 8 
N.s./N.c 2 2 2 

EN TEMAS DE RACISMO ¿ESTAS A FAVOR O EN CONTRA? 

En contra 
Indiferente 
A favor 
N.s./N.c. . 

88 
10 
2 
0 

86 
12 
3 
0 

89 
8 
2 
0 

39 
3! 
30 
0 

47 
46 

7 
0 

48 
45 

6 
I 

87 
10 
3 
0 

37 
31 
32 
0 

47 
43 
10 
0 

50 
36 
12 
2 

89 
9 
2 
0 

(PORC. VERTICALES) . 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- diante/ 

diante jador tn Paro traba. 
jador 

¿ESTAS COMPROMETIDO EN ALGUN MOVIMIENTO SOCIAL? 

Sí. . . . 
No . . . 
N.s./N.c. 

9 
90 
0 

8 
9! 
0 

8 
91 
0 

14 
86 

0 

10 
90 
0 

¿QUE OPINION TIENES DE ORGANIZACIONES COMO SINDICATOS, ETC.? 

Son necesarias . . . 
No están mal . . . 
Hay mucho cuento 
N.s./N.c 

55 
34 
I I 
0 

57 
36 
7 
0 

¿QUE OPINAS DE LA MILI OBLIGATORIA? 

Estoy a favor . . 
Indiferente . . . 
Estoy en contra 
N.s./N.c 

8 
32 
60 
0 

7 
33 
60 
0 

52 
30 
17 
0 

9 
31 
60 
0 

53 
34 
13 
0 

I I 
33 
56 
0 

51 
35 
14 
0 

10 
23 
67 

0 

¿ERES PARTIDARIO DE QUE LOS JOVENES TRABAJEN EN ASOCIACIONES 
DE AYUDA SOCIAL? 

Soy partidario . . 
Lo dudo 
No soy partidario 
N.s./N.c 

¿TIENES BUENOS AMIGOS? i 

Sí 
No me quejo . . 
Los echo en falta 
N.s./N.c 

38 
31 
31 
0 

47 
44 

8 
0 

38 
32 
30 
0 

46 
44 
10 
0 

38 
29 
33 
0 

48 
46 

6 
0 

38 
37 
25 
0 

45 
45 

9 
I 

42 
23 
35 
0 

53 
43 

4 
0 

LA GENTE C O N LA QUE SALES NORMALMENTE SON 

Del barrio 
Del colegio/universidad 
Del trabajo 
N.s./N.c 

49 
41 

9 
2 

39 
53 

7 
I 

60 
24 
14 
2 

56 
36 

5 
3 

50 
38 
10 
2 

EN TEMAS DE RACISMO ¿ESTAS A FAVOR O EN CONTRA? 

En contra 
Indiferente 
A favor . 
N.s./N.c. . 

88 
10 
2 
0 

88 
10 
2 
0 

87 
10 
3 
0 

86 
10 
3 
0 

91 
7 
2 
0 

(PORC. VERTICALES) . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿HACES EL AMOR? 

Muchas veces . . . 
Algunas veces . . . 
Nunca 
N.s./N.c 

10 
59 
27 
4 

C O N EL ALCOHOL. ¿TE PASAS? 

Muchas veces 
Alguna vez . . 
Nunca . . . . 
N.s./N.c. . . . 

¿HAS TOMADO HACHIS? 

Muchas veces 
Alguna vez 
Nunca 
N.s./N.c 

7 
55 
36 

2 

7 
28 
64 

2 

10 
63 
25 

3 

9 
59 
3! 

I 

9 
32 
58 

I 

¿HAS TOMADO COCA, SPEED, EXTASIS? 

Muchas veces 2 3 
Alguna vez 15 19 
Nunca 
N.s./N.c. 

81 77 
I 

10 
55 
30 

5 

5 
52 
42 

2 

4 
24 
70 

2 

I 
10 
86 

2 

8 
52 
36 
4 

8 
57 
33 

2 

7 
27 
64 

2 

2 
13 
82 

3 

EN TU VIDA DIARIA ¿CUIDAS EL ENTORNO QUE TE RODEA? 

Siempre 
A veces 
Nunca . 
N.s./N.c. 

22 
60 
18 
0 

21 
58 
21 
0 

23 
62 
15 
0 

22 
60 
18 
0 

12 
66 
18 
4 

5 
54 
40 

I 

6 
29 
63 

2 
16 
81 

I 

22 
60 
18 
0 

ANTES DE RECURRIR A LA VIOLENCIA ¿AGOTAS TODAS LAS POSIBILIDA
DES? 

Siempre 
No siempre puedo 
Nunca 
N.s./N.c 

69 
29 

2 
0 

64 
32 

3 
0 

73 
25 

I 
0 

67 
30 

3 
0 

¿CON QUE FRECUENCIA AYUDAS EN LAS TAREAS DOMESTICAS? 

Habitualmente 
A veces . . . 
Nunca . . . . 

44 
42 
14 

32 
47 
21 

57 
37 
6 

40 
44 
16 

7! 
27 

2 
0 

48 
40 
I I 

¿CUALES SON LOS AMBITOS QUE DIFERENCIAN A LOS JOVENES DE HOY? 

Ropa, música. . . . 
Problemas propios . 
Forma de ver la vida 
N.sVN.c 

20 
32 
47 

21 
32 
45 

I 

19 
32 
49 
0 

21 
29 
49 

19 
35 
46 

I 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 



348 La juventud liberta 

OCUPACION 

TOTAL Estu- Traba- c 
diante jador En Paro 

Estu
diante/ 
traba
jador 

¿HACES EL AMOR? 

Muchas veces . . . 
Algunas veces . . . 
Nunca 
N.s./N.c 

10 
59 
27 
4 

C O N EL ALCOHOL, ¿TE PASAS? 

Muchas veces 7 
Alguna vez 55 
Nunca 
N.s./N.c. 

¿HAS TOMADO HACHIS? 

Muchas veces 
Alguna vez 
Nunca 
N.s./N.c. 

36 
2 

7 
28 
64 

2 

7 
51 
38 

6 
59 
34 

2 

5 
25 
68 

2 

¿HAS TOMADO COCA, SPEED, EXTASIS? 

Muchas veces 2 I 
Alguna vez 14 12 
Nunca 82 85 
N.s./N.c 2 2 

14 
68 
15 
3 

6 
52 
40 

2 

6 
30 
62 

2 

2 
16 
79 

2 

12 
65 
21 

2 

6 
56 
37 

I 

10 
29 
61 

I 

5 
15 
79 

I 

EN TU VIDA DIARIA ¿CUIDAS EL ENTORNO QUE TE RODEA? 

Siempre 
A veces 
Nunca . 
N.s./N.c. 

22 
60 
18 
0 

17 
65 
18 
0 

25 
56 
19 
0 

28 
53 
19 
0 

14 
63 
19 
4 

15 
48 
36 

I 

11 
36 
51 

2 

2 
20 
75 

2 

26 
58 
16 
0 

ANTES DE RECURRIR A LA VIOLENCIA ¿AGOTAS TODAS LAS POSIBILIDA
DES? 

Siempre 
No siempre puedo 
Nunca 
N.s./N.c 

69 
29 

2 
0 

70 
27 

2 
0 

68 
30 
2 
0 

65 
33 

2 
0 

¿CON QUE FRECUENCIA AYUDAS EN LAS TAREAS DOMESTICAS? 

Habitualmente 
A veces . . . 
Nunca . . . . 

44 
42 
14 

38 
50 
12 

50 
33 
17 

5! 
36 
12 

69 
27 
4 
0 

50 
39 
I I 

¿CUALES SON LOS AMBITOS QUE DIFERENCIAN A LOS JOVENES DE HOY? 

Ropa, música. . . . 
Problemas propios . 
Forma de ver la vida 
N.s./N.c 

20 
32 
47 

I 

21 
33 
46 

I 

18 
30 
52 

I 

23 
36 
40 

I 

17 
31 
52 
0 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿EL HABER LLEGADO A SER LO QUE ERES SE LO DEBES A ALGUIEN? 

No lo debo a nadie 
Sí y no 
Debo gran parte . . 
N.s./N.c 

18 
40 
42 

0 

19 
38 
43 

0 

¿DONDE TE ENCUENTRAS MAS REALIZADO? 

En el trabajo/estudio . . . 27 26 
Fuera del trabajo/estudio 32 37 
Una cosa intermedia . . . 41 37 
N.s./N.c I I 

16 
41 
42 

0 

28 
27 
45 

I 

¿EL POBRE ES POBRE POR PEREZOSO E INCOMPETENTE? 

Totalmente cierto 
Verdad a medias . 
Totalmente falso . 
N.s./N.c 

5 
43 
52 
0 

5 
43 
51 
0 

¿DONDE SUELES COMPRAR TUS COSAS? 

Tiendas pequeñas . . . . 49 47 
Grandes almacenes . . . 27 31 
Grandes centros comercia

les 22 20 
N.s./N.c 2 2 

4 
42 
53 
0 

51 
23 

24 
2 

CUANDO COMPRAS ¿TIENES EN CUENTA LAS MARCAS? 

Sí, las que me gustan 
A veces elijo marcas . 
Nunca elijo marca . , 
N.s./N.c 

23 
39 
38 
0 

26 
40 
35 
0 

20 
39 
41 

0 

15 
38 
47 

0 

26 
32 
41 

I 

5 
46 
49 

0 

51 
26 

21 
2 

26 
38 
36 
0 

21 
41 
38 
0 

27 
32 
40 

I 

5 
39 
56 
0 

47 
28 

23 
2 

20 
41 
40 

0 

EN GENERAL, ¿PREFIERES GASTAR EL DINERO EN COSAS TANGIBLES O EN 
INTANGIBLES? 

En tangibles 
Una cosa intermedia . 
En intangibles . . . . 
N.s./N.c 

3! 
47 
22 
0 

30 
45 
24 
0 

3! 
48 
21 
0 

29 
46 
25 
0 

¿TE GUSTA HACER MEZCLAS DE UNAS COMIDAS C O N OTRAS? 

Muchas veces . . . 
Alguna vez 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

23 
49 
27 
0 

24 
50 
26 
0 

22 
49 
29 
0 

26 
50 
24 
0 

32 
48 
20 
0 

20 
48 
32 
0 

CUANDO COMES FUERA DE CASA ¿SUELES COMER EN LOCALES DE 
COMIDA RAPIDA? 

Siempre que puedo 
A veces 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

10 
52 
38 
0 

9 
53 
38 
0 

10 
52 
37 
0 

12 
59 
29 
0 

7 
46 
47 

0 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 



350 La juventud liberta 

OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- r diante/ 

diante jador tn Paro traba
jador 

¿EL HABER LLEGADO A SER LO QUE ERES SE LO DEBES A ALGUIEN? 

No lo debo a nadie . . . . 18 10 27 25 16 
Sí y no 40 40 37 40 42 
Debo gran parte 42 49 36 35 41 
N.s./N.c 0 0 0 0 I 

¿DONDE TE ENCUENTRAS MAS REALIZADO? 

En el trabajo/estudio . . . . 27 28 27 25 22 
Fuera del trabajo/estudio . 32 30 32 35 38 
Una cosa intermedia . . . . 41 42 40 38 39 
N.s./N.c I I I 2 0 

¿EL POBRE ES POBRE POR PEREZOSO E INCOMPETENTE? 

Totalmente cierto 5 2 8 6 5 
Verdad a medias 43 50 37 33 37 
Totalmente falso 52 47 55 61 58 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿DONDE SUELES COMPRAR TUS COSAS? 

Tiendas pequeñas 49 50 50 47 47 
Grandes almacenes . . . . 27 27 26 28 27 
Grandes centros comerciales 22 21 23 24 24 
N.s./N.c 2 2 2 I 2 

CUANDO COMPRAS ¿TIENES EN CUENTA LAS MARCAS? 

Sí, las que me gustan . . . 23 28 20 18 16 
A veces elijo marcas . . . . 39 39 40 39 38 
Nunca elijo marca 38 33 40 43 46 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

EN GENERAL, ¿PREFIERES GASTAR EL DINERO EN COSAS TANGIBLES O EN 
INTANGIBLES? 

En tangibles 31 31 31 32 22 
Una cosa intermedia . . . . 47 47 47 44 53 
En intangibles 22 22 22 24 25 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

¿TE GUSTA HACER MEZCLAS DE UNAS COMIDAS C O N OTRAS? 

Muchas veces 23 24 22 21 24 
Alguna vez 49 53 44 47 48 
Nunca o casi nunca . . . . 28 23 33 31 28 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

CUANDO COMES FUERA DE CASA ¿SUELES COMER EN LOCALES DE 
COMIDA RAPIDA? 

Siempre que puedo 
A veces 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

(PORC. VERTICALES) 

10 10 9 8 II 
52 58 48 46 50 
38 32 43 46 39 
0 0 1 0 0 

100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿QUE TIPO DE ROPA SUELES USAR MAS? 

Elegante, de vestir 
Intermedia . . . . 
Cómoda, informal 
N.s./N.c 

4 
43 
53 

0 

4 
39 
57 

0 

4 
47 
49 

0 

¿QUE TIPO DE C O C H E TE GUSTARIA CONDUCIR? 

Rápido y pequeño 
Seguro y mediano 
Familiar y grande 
N.s./N.c 

38 
42 
20 

I 

40 
37 
22 

I 

35 
46 
18 

I 

3 
4! 
56 
0 

44 
39 
17 

I 

¿TE GUSTAN MAS LAS PELICULAS AMERICANAS O LAS EUROPEAS? 

Las americanas 
Igualmente . . 
Las europeas . 
N.s./N.c. . . . 

30 
52 
18 

I 

33 
50 
16 

I 

26 
55 
19 
0 

¿TE CONSIDERAS MAS BIEN UNA PERSONA CASERA? 

Soy casero 22 21 23 
Intermedio 44 43 45 
No soy casero 34 37 32 

¿DONDE TE GUSTA, O GUSTARIA, MAS VIVIR? 

En el campo 
Cerca de una ciudad . 
En el centro 
N.s./N.c 

26 
40 
34 
0 

¿SUELES LEER LIBROS BEST-SELLERS? 

Muchas veces 14 
Alguna vez 41 
Nunca o casi nunca 45 

27 
39 
34 
0 

13 
37 
50 

25 
40 
34 
0 

16 
45 
39 

31 
52 
16 

19 
39 
42 

25 
38 
37 
0 

13 
40 
47 

5 
45 
49 

0 

31 
45 
23 

I 

28 
52 
20 

I 

25 
49 
26 

28 
41 
31 
0 

15 
42 
43 

EN LOS VIAJES DE VACACIONES, ¿PREFIERES IR EN VIAJE ORGANIZADO O 
POR TU CUENTA? 

Viaje organizado . . 
Una cosa intermedia 
Por mi cuenta . . . 
N.s./N.c 

14 
24 
62 

0 

12 
23 
64 

0 

16 
25 
59 

0 

¿SUELES IR ASIDUAMENTE A LAS FIESTAS DE TU PUEBLO? 

Siempre que puedo 
Alguna vez 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

40 
35 
26 

0 

40 
34 
26 

0 

40 
35 
25 
0 

12 
23 
65 
0 

43 
31 
26 

0 

17 
25 
58 
0 

37 
39 
25 
0 

(PORC. VERTICALES) . 100 100 100 100 100 



352 La juventud liberta 

OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- E diante/ 

diante jador tn Paro traba. 
jador 

¿QUE TIPO DE ROPA SUELES USAR MAS? 

Elegante, de vestir 
Intermedia . . . . 
Cómoda, informal 
N.s./N.c 

4 
43 
53 
0 

2 
45 
53 
0 

6 
44 
50 
0 

¿QUE TIPO DE C O C H E TE GUSTARIA CONDUCIR? 

Rápido y pequeño . . . . 
Seguro y mediano . . . . 
Familiar y grande . . . . 
N.s./N.c 

38 
42 
20 

I 

46 
37 
16 

I 

3! 
46 
23 
0 

4 
40 
56 
0 

30 
43 
26 

2 

¿TE GUSTAN MAS LAS PELICULAS AMERICANAS O LAS EUROPEAS? 

Las americanas 
Igualmente . . 
Las europeas . 
N.s./N.c. . . . 

30 
52 
18 

I 

29 
53 
18 
0 

31 
53 
16 

I 

¿TE CONSIDERAS MAS BIEN UNA PERSONA CASERA? 

Soy casero . . 
Intermedio . . 
No soy casero 

22 
44 
34 

22 
39 
39 

¿DONDE TE GUSTA, O GUSTARIA, MAS VIVIR? 

En el campo . . . . 
Cerca de una ciudad 
En el centro . . . . 
N.s./N.c 

26 
40 
34 
0 

¿SUELES LEER LIBROS BEST-SELLERS? 

Muchas veces . . . 
Alguna vez 
Nunca o casi nunca 

14 
41 
45 

26 
34 
39 
0 

18 
40 
42 

24 
46 
30 

27 
45 
28 
0 

12 
40 
48 

29 
55 
14 

I 

19 
48 
32 

26 
46 
28 
0 

9 
43 
48 

7 
39 
53 
0 

25 
51 
24 

0 

32 
43 
25 
0 

16 
54 
29 

24 
39 
36 
0 

10 
42 
48 

EN LOS VIAJES DE VACACIONES, ¿PREFIERES IR EN VIAJE ORGANIZADO O 
POR TU CUENTA? 

Viaje organizado . . 
Una cosa intermedia 
Por mi cuenta . . . 
N.s./N.c 

14 
24 
62 

0 

13 
26 
6! 

0 

14 
23 
63 
0 

¿SUELES IR ASIDUAMENTE A LAS FIESTAS DE TU PUEBLO? 

Siempre que puedo 
Alguna vez 
Nunca o casi nunca 
N.s./N.c 

40 
35 
26 
0 

41 
32 
27 

0 

34 
39 
27 

0 

21 
22 
57 

43 
35 
21 
0 

9 
20 
71 
0 

43 
34 
23 

0 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 
anos anos 

ALGO ES MORAL CUANDO DESPUES DE HACERLO TE SIENTES BIEN 

Totalmente cierto . . . . 26 28 24 28 24 
Verdad a medias 45 45 45 44 46 
Totalmente falso 28 27 30 27 30 
N.s./N.c I I 0 I 0 

¿TE GUSTA LA INFORMATICA Y LA TELEMATICA? 

Mucho 26 29 22 23 28 
Algo 43 44 42 45 41 
Nada o casi nada . . . . 31 26 36 31 31 
N.s./N.c 0 0 0 0 0 

CUANDO COMPRAS ALGO QUE TE GUSTA, ¿VALORAS MAS LA CANTIDAD 
O LA CALIDAD? 

U cantidad 10 II 10 10 10 
Ambas cosas 41 41 40 40 41 
La calidad 49 48 49 49 48 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

¿SI TE REGALARAN UNA SEMANA DE VACACIONES PAGADAS, ADONDE 
PREFERIRIAS IR? 

A Calcuta 42 39 44 41 42 
A Bruselas 31 30 33 29 34 
A Las Vegas 26 30 22 28 24 
N.s./N.c I I I 2 0 

¿PREFERIRIAS UN TRABAJO C O N REGLAS FIJAS U OTRO MAS FLEXIBLE? 

Normas fijas 33 31 34 34 31 
Indiferente 20 21 20 19 22 
Normas flexibles 47 48 45 47 47 
N.s./N.c 0 0 I 0 0 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ¿SE DEBEN ENSEÑAR CONOCIMIENTOS 
GLOBALES O ESPECIFICOS? 

Globales 38 38 38 40 36 
Intermedio 37 36 38 34 40 
Específicos 24 25 24 26 23 
N.s./N.c 0 I 0 I 0 

¿QUE TE PARECE EL QUE LAS COCA-COLAS Y HAMBURGUESAS SEAN 
IGUALES EN TODOS LOS SITIOS? 

Megustamucho 18 17 18 17 18 
Me es indiferente . . . . 65 64 65 63 67 
Preferiría variar 16 17 16 19 14 
N.s./N.c I I I I 2 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 



354 í-0 juventud liberta 

OCUPACION 

TOTAL Estu_ 
Estu- Traba- _ diante/ 

diante jador t n Paro traba. 
jador 

ALGO ES MORAL CUANDO DESPUES DE HACERLO TE SIENTES BIEN 

Totalmente cierto . . . . 26 25 25 32 31 
Verdad a medias 45 44 48 43 45 
Totalmente falso 28 31 27 24 24 
N.s./N.c 0 0 I I 0 

¿TE GUSTA LA INFORMATICA Y LA TELEMATICA? 

Mucho 26 26 23 30 26 
Algo 43 45 42 36 45 
Nada o casi nada . . . . 31 28 35 34 29 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

CUANDO COMPRAS ALGO QUE TE GUSTA, ¿VALORAS MAS LA CANTIDAD 
O LA CALIDAD? 

La cantidad 10 13 8 7 7 
Ambas cosas 41 41 36 47 44 
La calidad 49 46 55 45 49 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

¿SI TE REGALARAN UNA SEMANA DE VACACIONES PAGADAS, ADONDE 
PREFERIRIAS IR? 

A Calcuta 42 42 38 44 47 
A Bruselas 31 33 31 28 31 
A Las Vegas 26 24 30 26 23 
N.s./N.c I I 0 I 0 

¿PREFERIRIAS UN TRABAJO C O N REGLAS FIJAS U OTRO MAS FLEXIBLE? 

Normas fijas 33 35 32 29 32 
Indiferente 20 22 18 19 17 
Normas flexibles 47 43 50 52 51 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ¿SE DEBEN ENSEÑAR CONOCIMIENTOS 
GLOBALES O ESPECIFICOS? 

Globales 38 39 39 34 39 
Intermedio 37 33 41 44 36 
Específicos 24 29 19 20 25 
N.s./N.c 0 0 0 I 0 

¿QUE TE PARECE EL QUE LAS COCA-COLAS Y HAMBURGUESAS SEAN 
IGUALES EN TODOS LOS SITIOS? 

Me gusta mucho 18 20 17 14 15 
Me es indiferente . . . . 65 59 71 72 67 
Preferiría variar 16 21 II 12 19 
N.s./N.c I I 2 2 0 

(PORC. VERTICALES) . . 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

¿TIENES NOVIO/A O PAREJA? 

Sí, más de 5 años . . . . 
Sí, menos de 5 años . . . 
No 
N.s./N.c 

OCUPACION 

Estudiante . 
Trabajo 
En paro 
Estudio y trabajo . . . . 
N.s./N.c 

16 
43 
41 

0 

48 
29 
14 
9 
0 

14 
41 
45 

0 

46 
30 
14 
9 
0 

17 
46 
36 
0 

49 
28 
15 
8 
0 

8 
43 
48 

0 

67 
15 
9 
8 
0 

23 
43 
33 
0 

27 
44 
20 
9 
0 

SI ERES ESTUDIANTE, ¿CONFIAS MUCHO EN QUE TUS ESTUDIOS TE SIRVAN 
EN EL FUTURO? 

Sí confío 
No lo sé 
Me servirán poco 
N.s./N.c 

61 
29 

9 
I 

58 
32 
9 

64 
26 

9 
I 

59 
31 
9 
I 

¿TE GUSTARIA HABER HECHO, O HACER, UN MASTER EN EEUU.? 

Sí 
Depende . . . . 
No 
Estoy haciéndolo 
N.s./N.c 

34 
26 
30 
0 
9 

32 
27 
31 

I 
10 

37 
26 
29 
0 
8 

36 
24 
28 
0 

I I 

SI ESTAS TRABAJANDO, ¿ESTAS CONTENTO C O N TU TRABAJO? 

31 30 32 19 
45 44 46 52 
20 22 18 26 
4 3 5 3 

Sí porque es fijo . . . . 
Sí aunque es temporal . 
No es lo que quiero . . 
N.S./N.C 

SI ESTAS EN PARO, ¿QUE TRABAJO PREFERIRIAS? 

44 47 
47 39 

7 10 
2 4 

Cualquier trabajo . . . . 
Aceptaría con condiciones 
No me preocupa el paro 
N.s./N.c 

¿LLEVAS MUCHO TIEMPO EN EL PARO? 

Hace mucho 
Hace poco 
Busco primer empleo 
N.s./N.c 

23 
40 
32 

5 

20 
45 
29 

6 

41 
54 
4 
i 

26 
36 
35 

3 

40 
44 
II 
4 

17 
42 
31 
10 

65 
23 
10 
2 

32 
28 
32 

37 
41 
17 
4 

46 
48 

5 
I 

26 
39 
32 
2 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu-
Estu- Traba- _ diante/ 

diante jador t n paro trab!l, 
jador 

¿TIENES NOVIO/A O PAREJA? 

Sí, más de 5 años . . . . 16 8 28 17 
Sí, menos de 5 años . . . 44 44 42 43 
No 41 48 30 40 
N.s./N.c 0 0 0 I 

¿TE GUSTARIA HABER HECHO, O HACER, UN MASTER EN EE.UU. 

Sí 
Depende . . . . 
No 
Estoy haciéndolo 
N.s./N.c 

35 
26 
30 
0 
9 

40 
26 
20 
0 

13 

27 
24 
43 

28 
31 
38 
0 
3 

15 
47 
38 
0 

39 
25 
28 

I 
6 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo . . . . . . 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

21 
53 
15 
0 

10 
I 

16 
56 
15 
0 

12 
I 

26 
50 
14 

I 
9 
I 

MATAR O HERIR SI TE CONVIENE, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

I 
5 
6 
3 

84 
I 

I 
6 
7 
4 

82 
I 

I 
4 
5 
3 

87 
I 

24 
50 
15 
0 

10 
I 

0 
6 
6 
3 

84 
I 

QUE CADA UNO PIENSE COMO QUIERA, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

84 
9 
4 
I 
2 
I 

84 
9 
4 
I 
2 
I 

84 
9 
4 
I 
2 
I 

87 
7 

RESPETAR Y CUIDAR A TUS PADRES, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

83 
11 
2 
0 
2 
I 

83 
12 
3 
I 
2 
I 

84 
10 
2 
0 
2 
I 

83 
12 
3 

25-29 
años 

AMAR A DIOS Y TENER UNA RELIGION, ¿TE PARECE BIEN? 

18 
56 
14 
0 

I I 
I 

I 
3 
6 
4 

85 
I 

82 
10 
4 
I 
3 
I 

84 
10 
2 
0 
3 
I 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 



358 La juventud liberta 

OCUPACION 

TOTAL Estu
diante 

Traba
jador En paro 

AMAR A DIOS Y TENER UNA RELIGION, ¿TE PARECE BIEN? 

24 
47 
20 
0 
8 
0 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

21 
53 
15 
0 

10 
0 

19 
58 
10 
0 

13 
I 

MATAR O HERIR SI TE CONVIENE, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

I 
5 
6 
3 

85 
I 

0 
4 
6 
5 

84 
0 

I 
6 
5 
2 

85 
I 

62 
8 

16 
7 
5 
I 

I 
5 
5 
2 

86 
0 

QUE CADA UNO PIENSE COMO QUIERA, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

84 
9 
4 
I 
2 
0 

85 
8 
4 
I 
I 
0 

85 
6 
4 
I 
3 
I 

RESPETAR Y CUIDAR A TUS PADRES, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

84 
I I 
2 
0 
2 
I 

83 
12 
3 
0 
2 
0 

84 
10 
2 
0 
3 
I 

79 
15 
3 
I 
I 
0 

85 
10 
2 
I 
I 
0 

Estu
diante/ 
traba
jador 

¿DE QUE GRUPO TE CONSIDERAS? (AGRUPADOS) 

Normal-Boy-scout . . . . 63 66 58 
Bakaladero-Mod-Okupa . 7 7 6 
Músico-Artista-Viajero . . 16 14 18 
Deportista 7 7 8 
Político-Sindicalista . . . 6 5 8 
N.s./N.c I 0 2 

64 
6 

17 
5 
6 
I 

17 
54 
10 
0 

18 

I 
4 
8 
I 

85 
I 

87 
7 
2 
0 
4 
0 

84 
9 
2 
0 
2 
I 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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SEXO EDAD 
TOTAL 

Hombre Mujer 18-24 
años 

25-29 
años 

ROBAR SI TE FAVORECE. ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, / no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

3 
6 
8 
3 

79 
I 

3 
7 

10 
3 

76 
I 

3 
6 
7 
2 

82 
I 

FORNICAR FUERA DEL MATRIMONIO, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

26 
23 
14 
2 

34 
2 

28 
23 
14 
2 

31 
I 

MENTIR SI TE CONVIENE, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

22 
7 

12 
28 
29 

I 

22 
6 

13 
28 
29 

I 

24 
23 
13 

I 
37 
2 

22 
9 

I I 
28 
29 

I 

3 
7 
7 
3 

79 
I 

29 
24 
13 

I 
32 
2 

24 
8 

13 
30 
25 

I 

APROVECHARSE O EXPLOTAR A OTRO, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

5 
4 
5 
4 

80 
I 

5 
4 
6 
5 

79 
I 

5 
5 
5 
4 

80 

5 
5 
5 
5 

79 
I 

HACER ALGO RELIGIOSO EN LAS FIESTAS, ¿TE PARECE BIEN? 

12 
42 
20 
0 

23 
2 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

14 
42 
18 

I 
24 

2 

16 
41 
16 

I 
25 

2 

TORTURAR PARA SACAR LA VERDAD, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

4 
4 
5 
I 

84 
I 

4 
5 
6 
I 

82 
I 

4 
4 
4 
I 

86 
I 

5 
5 
5 
2 

82 
I 

2 
5 

10 
2 

80 
I 

23 
22 
15 
2 

36 
2 

19 
7 

I I 
27 
34 

I 

5 
4 
5 
4 

81 
I 

14 
46 
17 

I 
21 

2 

4 
3 
5 
I 

87 
I 

(PORC. VERTICALES) 100 100 100 100 100 
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OCUPACION 

TOTAL Estu
diante 

Traba
jador En paro 

Estu
diante/ 
traba
jador 

ROBAR SI TE FAVORECE, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

3 
6 
8 
3 

79 
I 

2 
4 
9 
3 

81 
0 

4 
9 
7 
2 

78 
I 

FORNICAR FUERA DEL MATRIMONIO, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

26 
23 
14 
2 

34 
I 

29 
23 
15 

I 
31 

I 

MENTIR SI TE CONVIENE, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

22 
7 

12 
29 
29 

I 

24 
7 

14 
34 
20 
0 

24 
18 
13 
2 

42 
2 

19 
7 

10 
24 
39 

I 

4 
8 
7 
2 

79 
I 

23 
28 
I I 
3 

33 
2 

21 
10 
9 

2! 
38 

I 

APROVECHARSE O EXPLOTAR A OTRO, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.S./N.C 

5 
4 
5 
5 

80 
I 

7 
6 
7 
7 

73 
0 

3 
3 
3 
3 

87 
I 

4 
3 
5 
I 

86 
I 

HACER ALGO RELIGIOSO EN LAS FIESTAS, ¿TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

14 
42 
18 

I 
24 

2 

15 
41 
20 

I 
22 
2 

14 
43 
17 

I 
24 
2 

TORTURAR PARA SACAR LA VERDAD, ;TE PARECE BIEN? 

Bien y lo practico . 
Bien, y no lo sigo . 
Lo dudo 
Mal pero lo practico 
Mal y no lo practico 
N.s./N.c 

4 
4 
5 
I 

85 
I 

6 
4 
7 
I 

80 
I 

2 
4 
3 
I 

88 
I 

13 
46 
15 

I 
23 

2 

3 
4 
2 
2 

89 
I 

2 
8 

10 
4 

76 
0 

27 
31 
13 

I 
26 

I 

20 
8 

14 
25 
33 
0 

3 
2 
5 
2 

88 
0 

11 
36 
16 
0 

35 
I 

4 
4 
I 

90 
0 

(PORC VERTICALES) 100 100 100 100 100 



A n e x o I I 

T A B L A S F A C T O R I A L E S 





Anexo //; Tablas factoriales 363 

s-
O 
+J 
u 

T3 
U 

ti 
CL 

J3 

> 
"D 
u 
c 
<ü 
V) 
O 
3 

•o 

> 

O 

0) 
•o 
c 

:2 
'ü 
3 

0\ — — ON 

LO •'f Tf LT) 
•<}- vO 
<N K O 

<N 00 
LO 

o \ — 

<N 00 

LO T 

TT LO 
LO T 

ro 

00 (N 
NT oí ro — 
•<r LO t̂ . (N 

o t~v ro — 

C S 0 0 ro i ^ r o o o o o o o ^ r ^ v o 
es oo LO vo — oo <N <N (S NO LO 

^ LO LO r s — ^ 

ro so O 
00 — 

ro ro ro ro 
ro" ro* O O ro' ro v ¿ o — — sO 

O^O^CN — TT (N 0^ TT 
ro ro r í o* t~-." (N tN o ' o" O r C 
h-. r s ro — — 

o\ — LO LO 
oí h>r oí LO o l 
LO - f o l 

oo oo oo oo — oo 
r ^ T — O I L O I ^ T — r o o ^ 

LO LO 
oo — 
ro \D 

ro 
oí K O 

r^. T ro f — 
— r < o o o vo' o 

•"T 00 o ; so 
LO o" oí o o LO oí LO" 
o l — rs o l 

h>. ro ro_ l~~. 
v O r o O O O r o v O O — — so 

LO ro •<}- o l 
i-C — NO' o T " O K oí 

00 >o 00 
ro" ro' LO O f C o Í N Í 

i ^ TT rs o. 
o LO o r--.' K LO s í rC 

ro 0._ —• ro o l fS ON •"T — ro O.̂  — C» r s o l o l o l o l 
ro* -Ó 00* —* ro* oí oí 00 00 -n-' vO —" O ro \0* —* r>>* oí oí oí oí O oí 
LO -«r ^ LO o l o l — o l — ro — o l o l 

O o 
o 

Z Z Q_ 
S § b ¿ •- <" 
£ I £ C L O Z Z 

c o • " o 

— O rt ffl O rt LU >- _l _ l _ l _J z 
— o l ro — o i r o ^ - L O s O r ^ O — o l ro T}- LO Z O 

sT O 
IA O 

5 ^ "pj 

E ^ rt 
« o ^ 

E o-

E 0 
L? ni 

•oj E 

• vi 
0) -o 

3 
.9- o c 
- 3-8 
13 D 
cu O" 

<u « 
S -o ai 
c ja « 

V O rtl 
CL U a 



364 La juventud liberta 

••J- 00 00 
K K -«r 
— TJ- ro 

LO oo oo 
00* o o 

I I 

2 t 
ra ni 

T_ o \ l^i 
cK LO 

LO 
O ro NO 
ro — LO 

LO — 
ro oC 

LO — 
— LO ro 
ro (N T 

• r - r 
•<r o LO* 
oo — 

<yv <N 
00* 00* (N 
tN (N TT 

8 .s 

Ti "5 0) c XI ^ 3 C C C 0) UJ c ,_, 

ro 
ro vO O 

^ i 
a) o y « o s x i S p, -a w R"oy> u s o y ^ o y ^ a » 

Q _J LU Q - J L U Q_1LU 

• r T (N 
a>* <T>* —* 
(N (N TT 

— LO 
r~>r <K ro — ro TT 

fS ro T ro r-. 

ro r-~ 
O ro' 

ro — LO LO ro — 

<r> vO LO 
ro (S ro 
r s ro -^r 

LO LO rs LO ro 

oq — r-t 
O* ro" NO* 
ro (N -^r 

oo f̂- oo oo NO 

5 J¿ 

CM ro — r s ro 

3 £« <u i_ > u 
¡5 -o -o 
I/Í O -O 
O XI o 
¿3 -<U 
« s o-
^ re o 
c "l Q-

- vi 
.« « o* 

c « 3 
io £ E 

fS <N 
—* —* K 
- r T — 

LO r~. 
vO —* —* 
LO (N (N 

— (N 
—* vO* (N 

^ XI XI 
^ o 

O O 
£ i S 
«j b « 
a) pj 
p £ n 
O c 
5_ 3 oj 

o ^ « 
£ <u .9 b 
^ , X ) c o 

LO — ^ 
ro aC 1"̂  TJ- ro — 

00 ro 
ro rC oo 

ro 
vO ro" O 
— TT TT 

ro h-T o" 
vO 

sO vO 00 LO CN ro 

TT* LO* O 
00 — 

<S O 00 O T sO 

— <N 
—* <N vO* 

— o — 
LO h-" 

oo LO 
T " 00* vO* 

— ro vO 
vo* oo* LO 

r-._ ro 
O vO* ro" 

— ro LO 
Os" T* vO* 

(N 00 
—* r C 

r-v r^. 
\0 \D \0 

<« X) X) 
O _ £ 

LU < 
— íN ro — r s ro — <N ro 

o-g o t Í3 

0 !_ U (U I-J3 C 
ai n) V LO . 
O >~-
B" 3 ° 
U ^ O 

g-5 
<u 2. S 
^ «* 2 

• I E S 
i" 

3 1-o. Q_ ra u 



Anexo //; Tablas factoriales 365 

\D — rn 
r̂ T r--.' LO 
— TJ- m 

LO ff^ LO 
ro <N rn 
<N LO <N 

T 00 ro LO (N 

(N — 
(N — vO 

ro 
O •vO ro 

— 
LO f»í — 

00 <N — 
O vO ro 
ro T (N 

00 
r C —* — 
— LO ro 

0\ — 
CO — O 

c rt £ 
<u 
•Í3 => = 

c e ü 
"P XI T3 

Os LO vO 00 NO LO 

•̂ 1 ~ "1 o--* f í 
— m 

NO oo 
vO* o <N 

rs 
(S* o K 

vo -r 
—* O* O 
r4 fS 

>o 
r».* K •<}-" 

• r T — 
- r — 

C <U 3 
- S ^ C 

^ 0) nt 
3 P 3 D <U 3 

— <N m — fS ro 

O 
V) ^. 
ai .2 

-0) ¡u 
^ f 

. i * .y 

i =6 
¡2 = 
"c <" 
§ § 

o - « ^ 
c t . > 
O <u V 
o U 1-
CJ ? o 

•<t- vO 
o cK o 

vo — ro 
<N sO — 

— Ox 
ro — 

(S TT -«j-
— 
•<r rs rs 

(N r-~. — <s — NO 
LO <S (N 

_ T f 

— oC oC 
vO 

(N — 
rs — vo 
LO (S (N 

t-- |v. vq 
vO ro ON 
vO 

vo r-̂  r--
•<f K K 

tN-̂ -" -̂ ^-TTfS CSfSvO 

\0_ <N <N 
LO (N <N 
ro <N T 

$ P « « O 

U o <Ú U O <U 

0) o 
t C U U Z i Z Z i t Z Q Z 

— _ 
a) o Z 
Q Z tS 

— fS ro — r s ro 

U £ 

3 := .2 

>^ 60 

3 .y 
Qlg- Q £! iü Q « 8 u5 £ 

oí 
e 

£ - g 
O o) g 

i- o — 
5 2 c -9 3 3 o ^ 

— CL O 1/5 rj ÍJ 

ON ro 00 
LO LO 00 

LO — LO_ 
00' ro' 00' 
ro fS ro 

flj u O ai u O 

Q Z 

0) 60 
Z -o 

T 1̂  
o K — 
sO — fS 

•<r LO' O 

\ 0 sO vO 

(N - f ro vO 

ro vo _ 
O» ro 

ro — Tf 

O V LO' vO <S — 

•o j5 
4! P X! 5 P 

<u u _P 
60 V 

CJ o 
Q Z 

60— (¡) 

0) Q X I 
T3 4J i_ 

D £ i 



366 La juventud liberta 

vO (N (N K — — _ ^. ^. 

oo oo 
o V 

o — 
oo* LO vo 

oo -«r 
K —* o 

(N ro 

(S TJ-
LO LO 

vO 

<N — 
r í NO" — 
(N T ro 

3 « «I cr-a _ s-
O (U 

vo -̂ r a> 
K <r>* r i 
— (N LO 

— <N 
sO — (N 
<s Í S LO 

o f í NO 

m <s LO 
oo' LO so 
rs — LO 

"T ^ —, 
LO (J\ LO 
ro — ^J-

LO oo 
—• o K 
vO ro 

00 PO 
ro 00 

ro ro r s 

\0 «O 1^ 

1^ TT 00 
— o K r s ro TJ-

ro r«. 
ro \ d O 

r-~ ro 
— ro ^ 
rS (S LO 

ro LO ro 
LO* r C 

LO LO 
ro 00 00 

ro r~v 
ro vO O 
ro r s ^J-

y o S y o ÍS y o S y o S S 

O o vi 
•v, V «i 

Q Z Q Z 

r s -«r (N LO 

oo oo 
rC K 
TT ro — 

rS T r s ro — vO ro 

00 >0 NO 
rC rí <r>* 
•<1- ro — 

00 sO vO 
o K —* 
vO — <N 
es 

LO LO 
S3 

rs 
<S 00 oo' 
NO r s 

o 
ñ . J2 

4) «} 

<U O 
Q Z 

OH NO T 
rs' r C 

LO — TT 
s í vo K 
LO rs — 

ro r*. 
ro vO o 

ocj ¡ J \ r~v 
O LO ro 
NO (N — 

r s so <N oo Tj" oo 

r s NO IN 
(N LO (N 
vO — r s 

« O !" 

_ «1 
O 0) 

r s -«r 
r4 K o O 
LO — ro 

ON NO ON 1"̂  
ro O ro — 
— ro — •'1-

ro ro O ro 

r s LO 
so oo o LO 
T ro — 

— S J r>~ iv. 
— LO \o >o 

— 
LO' 

t~- ro 
— oo 

oo rs 
i"C rs" 
rs 1^ 

rs oo o — 

oo r s 
oC o 

l i l i 
<U U C (M 

TJ C O -S 
— o « üi u vt 0 -n i/i 0 £• 
5« t co c 

ü Z m O h-i- (O c= o 
Z 

u 

c o 

S i l 

3 rt 

O -C 
o 

o >-

w o-

¡ i 
•2 

¡2 |_ 

O oo 

3 M (J 

V) ^ C 

1 o S 
« o 

¡TA " 
- o 

S ÓJ 
n L-

oo rs 
oo' —' 
LO T 

oo r s 
h-T rs" 
T LO 

LO •^-' 
LO 

hv ro 
NO' ro 
NO ro 

fv ro 
00 — 

LO LO 
00 —' 
ro vO 

rs 00 
rs' rC 

LO 

o 
£75 Z 

— r s ro — r s ro — r s r o — rS ro — rS ro — rS ro ^r — es — r s 

E — 

J3 

i o 
c w 

111 ro 



Anexo //; Tablas factoriales 367 

00 00 T 
K -«r K 

ro — 

LO 00 t̂ -
vo' •>}-' <xf 

sO 

o ' cr>' 
ro sO 

00 (N 

LO 

ro ^ ro LO LO 

ro 
es" K O 

ro 1̂  
ro NO O 
LO <N (N 

Vi Vi Vi O O O 
1C 1C IC 

LO 

(N 00 
(N C-T 
T j - LO 

>~ o 
E 

>^ >v >v — 

w w w vi 3 
LU LU LU < < 
— <N ro — -íS 

(0 
0) 

-o .!= 
O > 

- B 
Sb M 

'5 O cr <2 

(N vO (N 
— K — 
• r — - r 

— — 
oC — oT 
ro r s ro 

— ro 
O — 00' 

t"̂  ro 
vO ro o 

vO T 
m PÍ m 

<N 00 — 
— — K 
TJ- — -í-

00 oo_ -«r 
ro O LO 
10 ro — 

00 0 \ ro 
i C 00 ro 

O Q o 

LO vo o LO 00 

<N — 
LO vO 00 
-O <N 

O ' LO LO 
so r s 

1̂ . vO 
— oCod 

00_ (N 
LO (N (N 
<N LO (N 

ro hv 

(N ro LO 
LO' 00 sO 
sO (S 

ro 00 
vO — <N 
00 — 

ro h-
o í K O 

^ - ON 1̂  
O O 00" 
ro vO 

. 2 . 2 £ 

« E u 
£ n) <2 

c — o o 
c- C O 

iS D Q 

a o 
o 5 ,<« 
? « E 
_fS u c 
So "a J2 

« C g 
3 « S 
o i? <u 

00 r s 

LO r>. 00 
ro' — 
r s so — 

10 LÔ  
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Desde que inició sus actividades, la Fundación BBV ha sido 
la respuesta institucional del Grupo BBV a la voluntad y al 
compromiso de complementar una sólida estrategia e c o n ó 
mica y financiera de su gest ión con un firme programa de 
sensibilidad social y de creación cultural, orientados a la me
jora del entorno en el que desarrolla su actividad. 

La Fundación BBV pretende contribuir a solucionar los pro
blemas que más afectan a la sociedad española, a t ravés de 
los estudios multidisciplinares, la reflexión y el debate. Pre
tende, incluso, ir más allá estudiando los problemas desde el 
contexto europeo y desde la perspectiva internacional. 

En los pasados diez años , la Fundación ha desarrollado rigu
rosos estudios, algunos de los cuales han durado más de 2 
ó 3 años . Aspectos tales como la ética financiera, la movili
dad urbana, la salud, el Estado del bienestar, y el futuro del 
trabajo han sido puntos de estudio para la Fundación. 

La Fundación ha hecho una notable contr ibución al campo 
del conocimiento e c o n ó m i c o y de la realidad social, con in
vestigaciones sobre magnitudes como el stock de capital, in
versión, renta, producción, etc. de España y sus provincias y 
comunidades, con datos que cubren ya los últimos cuarenta 
años de la economía española. 

Es importante destacar o t ro conjunto de estudios llevados 
a cabo por la Fundación BBV, tales como «Identidad cultu
ral y nacional y el nuevo orden mundial», «¿Cuánto es bas
tante? Alternativas a la sociedad competi t iva», «Salud, comu
nicación y sociedad», entre otros. 

En resumen, hasta 1997, la Fundación BBV ha organizado 
170 encuentros, casi 500 investigaciones, 270 seminarios y 
más de 400 conferencias. Su Programa C á t e d r a ha posibili
tado la estancia y trabajo en centros españoles de científi
cos extranjeros de más de 30 universidades, y de científicos 
españoles en la Universidad de Cambridge. El catálogo de 
publicaciones supera el centenar y medio de títulos.Y se si
túa ya en 3.300 la red de colaboradores de la Fundación 
BBV. 

La Fundación BBV mantiene el compromiso de dar a cono
cer a la sociedad los resultados alcanzados en el marco de 
sus proyectos y actividades. Documenta, centro editorial de 
la Fundación, tiene como misión la edición de las publica
ciones derivadas de las actuaciones de la Fundación BBV. 



F U N D A C I O N D B V 

La Juventud Uberta describe los resultados de una investiga
ción sociológica prolongada a lo largo de dos años y abarca 
las esperanzas y los miedos, las ilusiones y los fantasmas 
que albergan los jóvenes, desde aquéllos que componen la 
primera generac ión democrá t ica , nacidos tras la muerte de 
Franco, hasta los jóvenes que a la fuerza alcanzan la treinte
na sin los compromisos del matrimonio ni las responsabili
dades del trabajo. 

Lo Juventud Liberta pretende ser una descr ipción socioanalí-
tica del g é n e r o y de los estilos de vida que fomentan y po
nen en práctica los jóvenes españoles actuales. La juventud 
española es una juventud liberta que, al mismo tiempo, con
vive con una quiebra cultural que promueve la desfanatiza-
ción ideológica y sentimental, que prefiere adaptar talantes 
de privacidad y benevolencia más que de or todoxia ideoló
gica o de belicismo ét ico. Los jóvenes españoles se debaten 
entre la ilusión del futuro y la opres ión de unas condiciones 
de vida agobiantes y penosas. 

Una situación colectiva que da lugar a que emerjan unos jó
venes tendentes a la sociabilidad mosaica, construida a base 
de estilos de vida normativos, autoconstruidos y desfanati
zados. 
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