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El presenb trabajo nu tiene un cnracbr meramenlu dewriplivu, 
sino explicative; pretendiendo puner. junLu n lu duncripci6n de  lun 
eentimientm de 10s j6venes oapnliolcs e n  muleria de vuluren jurldicoe 
politicos la explicacibn do lucl miurnus. 

crtticamente actualizadu; pur ego, nl buacur lu uxplicscibn de  eolun 

eentimientm de valor mirnmun n n h  Lodu n lu reulidnd aluluriul. Ilunta tal 
punto es importanb eta. p r a  explicar el fen6rnenu que snaliur~noa que 
Marcus llega a eecribir qw "conforme a enbin luyes, el prtduch del Lrnbuju, 

la mercancla, aqwlloe mabrialue que dobierun eetar ul nurviciu de In vidn. 
llegaa a gobernar tanto eu conbnido wmo eu m e h  y Irr wnciencin del 
hombre ee convierta compleLPmenb e n  lu vlctimu de  lu pruduccidn 
material." (1). 

La referitla transcripcibn. q w  expreua. n mi juiciu. UM de lee teaicl 
central- del p e d e n t o  mnrxista -la que ha- deprrnder de lu ea t ruturn  
eeon6mica cualquier costumbrrr, ley, pensamienb IJ rulntirnienw conech 
con las exposidones mAn clhierur de dicho petuuirnienh. En lnl  sentido 

encriben Marx y Engela en una de sus obras m6e conocidas: 2. Moral. la 
religi6n. la mehfhiep y cualquier otrs ideologfn y Ins formnu de concieocie 



que a ellas corresponden pierden as1 la apariencia de su propia 

suatantividad; no tienen eu prupia hinhria ni su prupiu deurrullu. sinu que 
loa hombres que deaurrollan su pruduccidn material y eu intercambiu 
material. cambian tsmbidn a1 cambiar esta realidnd. au pennamiento y 10s 
productos de su pensamienh" (2). Concluyendo: "No ea la cotxiencia la quo 
determina la vida, aino la vida la que determinu In conciencin" (3). 

No ham falta advertir que w e n  e s h  problem0tiw ideul6gica a la 
que el texto t r a m r i b  ae refiere donde numtro tema -Ion valores de lo 
juventud- ee enmarcu. Peru el rdueeionismo del miumo, plr un lado run 
criterioa generacionales (rdlu lu juvenlud), pur utm con crihrioa: lurpaciu- 
temporales (la espanola actual) podrla plantearnos dificul~edes en la 
aplicacion de aquel mdtodo. 

P i e m  que ah  duda 8t, disipa para quien bien conwe ul marximu: 
con respecto a1 primer problema. esta filocwfla ciertcrmenh r i ~ .  exprcsa en 
thrminoa raferidoa a toda la historia, pues. aunque tumbi6n furmulu juicios 

wncretos referidoe a elgunas ehpae y &lo vhlidoe para ellas, express 
frecuentamenta juicios generules referidue a Ludua Ian ehpan, cumu cuundo 
dice que Toda  la hietoria de la hurnanidrd hush huy us una hinhria de 

lueha de clases". expresibn. como m ve, de juicio referido a todue y cada una 
de Las etapas histbricas; peru que tieuen el cnrhcter de mdLudu de anhlisis en 

cuanto orienta a1 investigadur hacia el puntu donde puede encuntrar la 
explicaci6n concreta de cada fen6meno hietbrim: dichs lucha. 

Pero, ademha. al explicur el marxiemu I l l s  relaciunes sueialea -y as1 

la axiologia que a laa mismna Iegitima- en termin- de lucha do clnnes. 

i d m o  en poeible explimr con eeta mblodo loque purew pmwnhrnc como un 
conflict0 generational?. Ciertamenta el citado m4bdo intarpreta la Hiataria 

wmo una eerie eucaaiva de ehpaa nacidaa de aquella lucha. En ellas UM 

&me ha triunfado e impueeto as1 unas relaciones m i a l e s  que le son 
favorablas. En conaonamia con estaa relaciones y coadyuvando con el 
derecho y de& elementoe de mpntenimiento. juepo  un papel l a  valoren 
de eeta dasa: una determinada concepci6n de la justicia -y en ella de la 
propiedad. libertad, etc.- de lu moralidad y de la eststica; quo ma valores de 
lae claeea altps en cuento concwrdan wn su in&&. 

Es con esta inLe1\ci6n crttico-clarificadurs du la mubdulugia 
marrista por lo que presenh Ian uiyuienks puntrurlizaciur~uu: 



1) Hay ciertamente intereaes -y con ellus valures de clane-. Ejemplo: 
a la clase burgueaa le interesa manfener una furma delerminnda de 
propiedad, de polltica y de control ideolbgiw; y, en coneonancia con ello. 
determinadoa valores: es justa la propiedad, la demoeracia econbmicnmente 
bmitada. etc. Pero en esa misma clam existan intareme wnlrnpueslua, ya 
por raz6n de w d i c t o  de fraecionea de clasr, -la indunkin du In eufcl-wla 
puede eetar en wnflicto con otra aemejanb- ya por raz6n de wnflictos 
ioterindividuales: ai h burguesla esth aunnda frente a1 prolehriadu. 
mantiene conflictos enwe lue individuoe. f a m i l i i  emprescrs. de can clue. 

2) Si wmo vemoa. loe intaresee eon en ueaeionea de clase; otras, de 
grupoe en w d i c t o  de la miama claee, o. aun aiendo comunes, de elloti se 
participa en distinto p a d o  ae* la aitucibn estructural. y esta diferencia 

de intereeas motiva una dintinta eecala de valorea (propiedad. libertad. 
demoerncia, etc...), itiene realmente la juventud unus intoreswa especlficos 
que incidan en el mantenimienta de unas valoraciones prupiae?. En 
principio hablar de "juventud" supone referim u una etapa biulbgiccr; p r o  

eomparese lo que supone vivir e e h  etapa siendu un pvun oin mudius o con 
bienes. Si el inter& lu tnotivsru en exclusiva In uhpu biulbyicn en posiblu 
que pudidramoa hablar de un i~iturbs de loojbvenes y de unus inlerunuo ds lucl 
j6venea como proyeccibn de aqudl. I'ero en la ruulidnd de un pveo inciden 
tambidn factorea emn6micua(C); bniendu no1 1111 dirurunki inbrdo quiun~% - 
wmo la juventud de c l w  baja- lea ea eu~ivuti~utilu ulin ~nhn igualihrin 
dietribucibn de la riqueur. de quienea -wmu In juventud de clave alta- 
prefieren mnntener l a  estructuras actunlso. cul1fipur8ndoue as1 unos 
sentimientotide justicin entre In juventud purtutieciente a la misma ekpn y 

palsea, diferentea (6). 

Sin embargo no adlo el factor econbmico ee deterrainante del 
sentimiento de valoracibn: p i6wm,  por ejemplu, en el mnlimienla religiosu 

con frecuencia m b  geoeraliurdu e n h  mujeree. deaprtundu lu hipdlesis de 
que el seu, puede i d u i r  en tales valore%; o inclueu -centrado ya en nueatru 
tema- podemoe observar que la juventud mantiene con frecuencia 
sentimientoe -en lo politico, eocial y sexual- alejados de la generacibn 
anterior. Eacribe expresamenta eeta idea Roger Garaudy: "lm padreaeon el 
almbolo s e g h  el cual m traarniten 10s modoa de comportamiento. La 
primera negacibn o rechazo ae hace a la familia. La primera revuelta ae 
dirige contra ella" (7). 



11.- NATURALEZA DEI. VALOR- 

P i e m  que para dewrrollar eeta cwsti6n de la  pouibleexislrtncia de 

valores relativoe a una generaci60, y asl en la  juvuntud. preciso en 

remontares a planteamientoe previoe, referidoe a la  naturuleza del valor. 

H a s h  aqul se partib de la  tenis de q w  la existencia -y en ella la  exisbncia 

objetiva de intereeee- determion In conciencip. M d l u  de q w  exioten tala 

intereses, sino tambibn el cu l~ junh de valoree a elltw rofuridus. 

Cuando hablamos de valor nus referimos.dndu que no admitimos su 

elistencia objetiva, a un tipo do sentimientoaf8). a Ion que caracleriza. entre 

otraa notas el  que tiene su raz6n de aer inmediata en la  aceplacibn social -lo 

bello ea bello porque gusta a 10s deb y d se acepltl u su artifice o 

poseedor, lo 6tico c o d t u y e  un valortambien poque wnllevn la  aceptaci6n 

social- pen, a d e m ~ ,  l a  existencia de un sentimiento de vnlor conecta 

aiempre con la realizaci6n de una tendencia encamillnda s saciar una 

neeesidad instintiva u hicildriccl. EP decir. que lw dcrllhn lltw ncephn purque 

necesitan que lo consideradu como valioso se hago rculidud. Ejemplu: una 

conduma filantropica es valiusu purque eupone nceptacibn de su agente por 

p a r k  de los demks; pero i p b r  qu6 supune bI nccphcibral. Purque lus demhn 

naceaitan que h l  conduck sc renlice (9). 

La tesis que aqul sostenemos no contradice la tradicionnl postura de 

que la presi6n social en delerminnnlt. de In  aparicibn en lun individuos de 

una debrmintlda escala de vuloren. anl cumo tumpueu uqu&lla que nhibuye 

a1 inter& los orlgenes dsl vcllur, nina que simplementa lars matiur. A ambun 

causas se refiere Jean Piaget cuando eecribe: "Eslos valoree pueden 

provenir de fuentes divernun fintereses y guetue individualee. valures 

colectivos impuesh; pur ejemplu Is meda, e l  prestigiu, loo mSltiplea 

preaionee de l a  vidn eueiul u incluso reglas murnlus, jurfdiccle, etc.1. puco 

importa por e l  momenlo" ( 10). 

111.- LOS VALORES D E  LA JUVENTUD: CARACTERES 

C0rduNES.- 

A partir de lu v i v h  vanlus a planterr~rov el prublenlu ~II relucionwn 

la j u v e n t d  aepnnula nctuul. iTiene esLe entegurln genuraciunal unan 



necesidades wmunes y exclunivlu, y, en la llnuu du BnLtrrr, unn enenla de 
valoraci6n propin que le hnga mnLir cumu v n l i w  la cu~rducLu encnmi~~nda a 
aaciarlae?. ciertamente In dimeruri6n genernciunnl incide en el cribriu de 
valoraci6n, junto con el mxo, la c l u e  eocial. ek.  En lul rw111idu nulurnos en  lu 
actual juventud doa mrdenndaa: 

1) Cierto -o gran- desarraigo de la vida familiur. que ne manifiesh 
en el  deseo de mayor libertad frente a1 padre. aef wmo un elevndo sentido 
eritico frente a s u  autoridad. 

2) Cierto -0 grnn- dccltlrrnigo de In estructura w i u l  general, que se 
traduce en un mayor sentidu crltico de Inn institucionus vigcntes. 

1V.- LOS VALOKES DE LA JUVENTUD: FACTOHES DE LOS 
MISM0S.- 

Este desarraigo, del que nace una tandencia a In erllica de las 
instituciones, tiene wmo causlur principales: 

a )  Factores psicologiculi de bnm biol6gicn. l a  ugruliividad humnna, 
en  la que inciden elementoti sociol6gicos, pero tambien somaticus. tiende a 
ser mayor cuanto m8a vihlidad Liune el individuu. K1 e l~ f ru t~hmi r r~ lu  -y en 

6ste la critica wmo unn de sucl mnnii-eshcionev- u In wiedad  dal ciudndanu 
y sobre todo del joven. constituye una vklvula de escape de e r h  agresividad; 
y cuando un individw u orgnnizncion asesina por ideales, esLus no son sino 
la justifrcaci6n moral que e v i h  el rechazo de la wiednd,  el 1116vil principnI 
es  la agresividad. Freud lo erprew claramentc c u n d u  erribu: "A j u g a r  por 

nuestros deeeos inconseientes somus una bandn de omsinus" ( l I ). Y con unn 
f6rmula parecida expresa la misma idea Erich Fromm: "RealmenLe aerla 
dificil para quien haya Len~do una larga experiencin ellnicn cumo 
psicoanalista subestimnr Inn f u e w  destruc*rrnv que hny en el hombre' 
(12); las cuales, si  lo biul6gicu e s  de a l g b  m d u  determinante de ellas. 
tienen que ser m8a fuertao en quienes tienen una mnyur vihlidad. wrno es 
el caso de 10s j6venes. 

Pero lo visto no aclara por qu6 la agresividad de 10s j6venes puede 
incidir en  el nacimiento de determinadas valoraciones sentidae por 

aquhlloa: s i  recordamoe que el mntimienb de valur hnce referencia e unn 
mnducta cuya renlizacibn cunlleva la ncephci6n social, una actitud de 
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enfrentamienh desenda pur un sectur social cunvtituye una actitud valiosa. 
que mmo tal  mutiva la ncephci6n de ru ugenh pur dichu wctur. Y, al  b n e r  

lo6 j6venes una tendencia a1 enfrentamiento. son elloe lo6 que mas valoran 
ta l  actitud; lo que supone admitir  que la juventud (con diferencias) 
mantiene unos valoresespeclficoa en la linen del enfreakmiento 8ocial.a 10s 
que haremos referenein. 

b) Menor inllujo instituciunal. Si wmo tubemus el niAu rufre una 
progresiva metamorfosis de adaptaci6n a la wcicdad, do inhrmlizuci6n de 
sus  pautas de  wmportamiento, cuyo i ~ t r u m e n t u  sncial nl efecto son luo 
aparatoe ideol6gicos (13) puede tumbibn sufrir (lo que puedc roferiree 
tambi6n a loe j6venes en mayor grado por razones sociol6gicas) un efecto de 
inadaptaci6n en base a aparatoe de ideologizaci6n contraries a la sociedad 
vigente cuando movimienbe mcinles mnflictivus aparecen. En esle cam, el 
nuevo movimiento ejerce mayor influju en el juven dada la menor 

adaptaci6n de  bate frente a la del adulto a la miednd, lo que contsarreeta el 
rnenor influjo institutional en lo6 mismos. Ecrribe Piaget en e s h  Ilnea de 
explicar e l  nacimienb de nentimiento de vulur en el hurnbre, aunque bl lo 

refiere 8610 a l  niiio y a Inn pauLM de inltrgraci6n w i a l  y nunolrus nos 
referimoe a lae pautas de desintegmci6n. lo que tiene unus mecanismw 
psiwl6gicoe aimilaree. y a lue j6venee. que sun frecuenbmenle lus eujetoe del 
wnflicto: "El niiio no nace ni bueno ni malo, desde el puntu de vista tanto 
moral wmo intelectual, aino que naea dueno de su dentino" (14). Y continhx 

"La intencionalidad propia de la actitud motriz no ee la bbqueda de una 
verdad, eino la persecucidn de un resultado objetivo y subjetivo. Triunfar no 
ee alcanzer una verdad" (15). Y este triunfo al que Piaget ne refiere ea el que 

supone para el nitio la aeephci6n pur la wiedad.  lo quu wnlleva que 61 
acepte sus pautas de wmpurtumienb. Y, mncruhndu qub m b r u  eociales 
pueden ejercer mayor influju en el r~ino. eecribe Erich Promrn: "SUE juiciw 

de  valor m forman wmo resulhdu du Inn reacciunuu cord~vluu u I~ucrtilen de 
lae personas que ocupnn un lugur en nu vida' ( 16). 

En sinteeis. la juventud eumu generaci611 Lie~~du a1 unfrenlarnienb 
social por ramnee psim-biul6gicns; pero ademau *rl  kndur~cia lu apoys lu 
mayor receptividad de lue j6veneu a ha nuevnn iduuloglnn, dubido a que 
d n  en la etapa vital de mnlirlos. El maduro y el nncinno actbsn e n  
materia de valoree norrnalmente m l s  par Ins poriblus conexiones de 



ideologias actuales con su sentimiento du la infancia y du Iu juventud, que 
por las senaaciones recibidas duspubs de aqu6llas. 

Si bien haatu el ~nu~nen to  hemon nlnntellidu la tunin de que la 
juventud esta predispuaeta b c i a  ciertun vnluren. nu trun Ite~~ton rekridu aim 
a1 contenido de bstoe en  la actual juventud espuiiuln. Ademas, no m 
entienda lo afirmado como que . por el hechu de que Ion j6venes tiwndun a 
sentir favorablementa con respecto a ciertus actituden, &lee esquemPs de 
interpretaci6n de la realidad uocial aean en excluiva de Ion j6veoes. eino 
que pueden aer tambi6n aoshnidoa por persunna situadan en gtmerncionea 
anteriores.  E n  sinteeis. no mantenemos l a  exintencia da valores 
eepecfficamente juveniles. sinn de valores que la juventud como generacidn 
tiende a mantener. Pero jcuales eon 10s vnluren huy lrentidue por Is 
juventud?. 

Hasta el momento hicimoa referencia. mbs que a lo que puede 
suponer una expoaici6n de loa valores de la nctunl juventud. u loa caraeteres 
generalea de  loa mismos e n  base a ciertos elementus cundicionantes 
relativamente permanentea. Nos proponenos a continuaci6n deacribir y 

explicar 10s valores de la actual juventud espaiiulu. 

De ella se ha dichu que nu tiene valurea. Yu pienw que em ea un 
contrasentido: cualquier ser humnnu en cuanto sueinble q u e  nwtlsita como 
tal  la aceptacidn por la mciedad- tiene valures (que sun ease formae o 
conductas que le motivan In acepLaci6n). Em sf. lun cribriue cambian y lo 
que para la generaci6n anterior es  un dievalor o una eunducb indiferente. 

para otra puede ser un valor -6tico o eetetico- de grnn entidad. El pendiente 
que muchos j6venee varones llevan hoy. la forma de ealudar. ventir o hablar. 
son aentidos por la generacidn de sua padres utmo disvnlores; por la de ellos 
como valores. Y heroicnu -y culnu h l  v u l i u w  actitudes cuu~u la de acudir u 
la  guerra, que son consideradm a veeas por 10s mayoree como valorea. la 
juventud las considera actituden ridlculas o contrariae a la 6tica. 

Q u i h  sea hta In razbn bhsicu do que ae afirme que la juventud 
carece de vnlores: el que ae juzgan auu actituden d e d u  la 6ptica de olra 

generaci6n. Pero, ademha. el t i p  de valorea hoy sentidon pur loa j6vene~i son 



diferentes de 10s que i m p h r u n  su lucha en epucna de transformaci6n 
social inclueo reeiente: ha deaupnrecido -o diaminuido aunhncialmente eon 
respecto a loti aha eetenta- de In juventud el deseo de cumbio mciopoliticu 
suatancial; ha crecidu turf el w11LimieuLo guourali.udt), uunque frfu, dul 

derecbo a la propiedad, aunquu cun i m p u r t u n b  limihciones. Tiene m4s 
arraigo. s in  embargo. este derecho en las clases medias debido a la 
esperanza -vans espernnu con frecuencin- de eer propieturios que 10s 

jbvenes abrigan. 

En cuanto a lu libertud. sierlle frinmcnba In libertud de uxpresion y 
de participaci6n polltica. debido fundamentulmenb n Is preni6n del entorno 
social. Ede sentimientu digu- un frluan relaci611 eun la pnrticipnci6n purque 
loe jbveoes no eepernn muchu de bsta; Ltlmbibn lo ea cun frecue11cia en  

relacibn a la libertad de expresibn explicable en cuanto a quc 10s j6venes no 
tienen m u c h  qua decir, menos explicnble si eonaideramus que la misma va 
unida a la poaibilidad de ecrr bien infurmndu. 

Esta frialdad de Ion j6venen no eci dubida aolamenb (11 desinterb 
objetivo que puedan eneontrar en h l e e  durechon. einu n que esmn ya 
i m p l a n t a h .  E n  tal mntidu. a1 hnblnr de In anlructurn del vnlor (171, hemus 
heeho referencia a que el vnlur, pnrn Mr w ~ ~ t i d u .  ha de wr w w :  CunliJu 
todos reapetan la vida, el valor que conatituyu el respeto nu ae eienba; se 
aienb, por e l  contxario, el disvalur, no renpwtnrlu. Cuando, en cumbio. ae 
d v a  una vidn arriesgaodu In propiu, dichu gesto rut s i enh  cumu un vnlur. 

Si de loe referidus derechw pnanmcm n eunnidcrur ul prineipio da 
igualdad a n t e  la ley, hnbremos de connidurar squl  don impurtuntes 

manifastadonas: 

a )  La igualdud da = x u .  Encribe Monnerrnt b i g  quo 'Tduv ln  en 
nues tos  diae la palabru feminhmo du micdo. Todsvla ser "feministu" 

signilk para algunas mujeree distancinrse de los hombree. m r  una mujer 
diatinta. apesiva .  amenazadora de la paz y de la  convivencia" (18). Pero 
tPmbidn we verdad que talae juicios pueden enknderee como diri idoa m8s 
bien a generadoma anbrioree a la actual juventud. Frenta a aqu&lloe que 
coosideran a la mujer como nacida para funcionee aocialee -madre. wpm. 
etc.- no ejerciblea por el hombre. y, unido a ello. mmo dendubdm de Laa 
cualidadea neeee~riaa (inbaligencia. fuerzn ffuicn, etc.) pura ujercer lne 
hurionee del hombre. Ins nuevae genernciunes ndmibn menon diferencias 



Lor uolorajuridim-phm# dr lu u u l d ~ u w n t d  M*u wro un u d w  ... 

sustanciales. Y, ai bien la fuena fisica wnstituye una difermcia innegable. 
ello no merma su dignidud eucial. al ser fhcilmente suetituible por In 
maquina. 

No voy a entrnr aquf en el analisis de si las manifestncionee 
entandidae wmo ferninintan lo eon o no realmente. Es muy discutible que la 
forma de liberar a la mujer secr poni6nduk ti lrab Jar. Ciertumente la mujer 
puede m r  hoy coeae que antes no pudo, p r o  la eituaci6n en que vivla 

tampoco le creaba esa neceaidad. Ademb, hoy el poder ser todo em como el 
hombre es a cambio de no poder mr quel lo que entoncas podh como mujer. 

Quiz48 la valoracibn positiva de estas nuevas posibilidades eociales 
de la mujer la motiva la nuevn mentalidad un k n h  machil -no lo digo en 
aentido peyorativo, sino sblu por la ausencia de un t6rmino adecuado- 

motivada por las wmunen cundiciunes de l r a b .  Y es que Iu wunumlu ha 

evolucionado; hay m6quinan que ouetituyen a1 Lrabqju flniw y aumenLb 
mucho el trabajo burocrhlicu. Al vivir por ellu hombre y mujer con Ins 
miamas perspectivas wiu-hburalen, al taner Ian miomun aspiraciuneu. 
fracasan o triunfan por lu miue~u: pur nu wwgui r .  u ni. lu qutt dewun. 

No voy a extendermu uqul en el prublurna du ui ul trukmientu de In 
mujer en el feminism0 en mejor o peor que el de ekpno unterioreo; basta 

constatar el hecho de que la nueva genuraci6n u i u ~ ~ t e  noluriamente 
reducidas las diferencias; y oak ncercumiunbo u Iu igunldud u r ~  lu eus~ancirl 
diaminuye tambidn las diferencitle en lo formal: En Iw anw cincuentu lue 
vamnee fumaban con la kzquicrda, la mujer wn In derecha; los hombres 
llevaban el pelo corto, la mujer largo; la ropa era nuturiun~enb diatintu. El 
hombre querla diferenciarsc! en h d o  de la mujer -y viceversa-: en el 

eentarse, en el hab l r ,  en ir cun o sin ulhnjas, etc. Entun difumneiua furmrrles 
-ban motivadas por el hechu de que eran diferenten en lo sustoncial; y eo 
qua ei el rol social atribuido a1 hombre era wmpletamenLe d i s h t o  del de k 
mujer, parecerlo -mantener formas en consonancia con eaa diferenciaci6n- 
era lo eat4tico. 

Esto ha cambiado, y hoy la indietinci6n en las formas alcanza 
llmites insospechados. Esto es asl porque. ai en lo sustuncitd exislid un gran 
distanciamiento, hoy ha desupnrecido, mmo vimoo. Nuuvamenb podrlamoe 
enwntrar aqui atisbos de ferninismo, el no importurle ul hombre adoptrr 

formas ferneninas. per0 ocurre tumbibn lo contrario, que la mujer adopts h 



hasta ahora masculinas. Adembs. debemos nukr  que nquella imuikncin en 
la8 for- virilea eetaba motivnda, MI por el desprecio a In mujer, vino al 
contrario, a m r  considerndu ufemido .  lo que ruponla ul  deseu de ser 
aceptado querido. dsgeadu- pur la mujeres. Enb no esU muy lejov de lo que 
conaiste en una gran valoracidn de la mujer. 

La nueva cooeidernci6n igualitaria tiene como base estructurel la 

poeibilidad de que la mujer trabaje como el hombre; pem. ademl.  -y para 
contrarreetar el peeo q w  la tradicidn supone en el mantanirniento de 
inetituciones y conviceionas antifeministas- hen surgido (lo que ejerce 
tambi6n un influjo en la valoraci6n de 10s jbvenes) 10s movimientos 
feministas de loa q w  tenemoa noticis. 

b) La lgualdad Pollticn. Cundo hablamos de In igunldad polliica 
nos referimoa a la igualdad ante la ley; lw j6venes e niunbn igules  a n b  In 
ley en cuanto que,dada la situaci6n a la que Beta st, relieru, nuco el derechu o 
la obligation descrita por la misma, sin ninguna limibci6n distintn n la 
prevista como hechoa operaiivos en la misma ley. Elite sentimiento de 
igualdad lo comparten con generacionee anteriores; peru en la juventud 
tiene una gran incidencia en siiunciones anblugnn: 

Ante todo en la familia, y dentro de 6sh. en Ins relneiuner pulerno- 

filiales. Hoy han disminuidu Ins dilerencinn entre el padre y el hijo, la 
dignidad del padre en menur. vikndom mhs bien wmu purtndur de unn 
funci6n de servicio a la Lmilia. I d s  razones de ~ % l e  csmbio tienen hmbibn 

su base en la evoluci6n econ6mica. Frente a un sisbmn de pruduccion como 
el agro, en el que el padre manlenla la prupiednd hnslu su muerb. 
dependiendo ael de 61 sue dtlmxndientea vitalicinmenk, npnrece una lorma 

de familia diferenta, determinada por el nuevu sistema du producci6n: la 
industria y el comercio permiten abandonar el hogar pater~m desde muy 
pronto y vivir con independencia (19). 

Pem, ademks. mn frecuenh 10s mnflictw ideol6gicoe enlre padres 

e hijoa, lo que incide en la disminuei6n del grndo de dignidsd del padre. Este 
conflicto es debido. bhicnmenta, al rapid0 avnnce eobrwstruclurnl -y en BI 
de lo politico, ideol6gico. etc.- wmo eo~ucuencia du la pruduutividad. En 
wte sentido la esmbiante economfa contrasts con nqu611n que, basada en el 

agro. permamxi6 duranb i g l w  cultivando la lierrn con thcnicns similaren, 

y, en bam a elha con relaciunae socialen, costumbres. ideologlsn. etc. 



parmidas. Se manliene slin, sin embargo. rul elevadu grndu de dignficaci6n 
de la figura paterna, debidu -junto a la de In madre. au~lquu en dste lo 
afectivo- a l  influjo ejercidu en el ninoduranb la infnncia (20). 

Lo mismo ocurre con 10s cargos priblicos y el pmfemrado. Se obsewa 
que han deaaparecido Las clbicas formas de respeto a la autoridad: 10s 
estudiantas a l  profesor le rwiben sentisdoe (frenta a la furma clbica de en 
pie y e n  lilaaeio), no se le cade siempre el paw a1 cruzar una puerta, ni 
euelen empleame 10s tratcrmientos de Sr. y de Dun. Esto no responde 
eimplementa a un aimbio en Ins formua sinu u una difclrenb manura de ver 
la malidad. Observo en tat sentido qua en la universidad no a610 m utilize 
raramenta el Sr. o el Don. sino que apenas huy nenores. y cle que =nor nu en 
6610 una forma de tratcrmiento sino que significlr algu concrete: hnce 
referencia a alguien dotado de dignidad, pero de una forma debrminnda de 

dignidad. Ob&waae la escenn polltica y de famosos y m verh c6mo no a 
todoe encaja el tratamientu porque no todos aon senores. aunque gocen de 
aprecio social. 

V1.- MSNUEVOS VAI.OHES: 

Hasta el momenta hem- venido refirikndunus n lus valoree de In 
juventud espanola tomnndo comu hilo cunduclor In refurencia a la 

traditional lista de derechoa fundamenlalee: propiedad. libertad. igualdad. 
Pen, ai bien se dijo que. comparando la  actual juventud con la  de  la  

transici6n aspahla .  a q d l l a  pad& una doais importante de apatla en 
relaci6n a importantee valores. la realidad ea que un sector importante de 

j6venes mantiene determinndu inquieLudes tranafurmaduru. Vnn bshu 
orientades, principalmente, en la llnea del pacilismo y dul ecologismo, 
aparte del ya  referido fen~ininmc~ y una huy disminuida lucha pur la libertad 
eexual. 

Refirikndonos ahora a Inn due prinleran il~quietudus -pacifism0 y 

e c o l o g k m ~  inciden en su aparici6n y manLenimientu factures ubjelivos y 
paiwl6gias. La referencia n lucr lhcbreeubjutivtw Jol yllciliamu exigu p w a r  
en  doe principalmenta: la destructividad de Ins urmns uclunlee y el i d u j o  
ayer ejercido en loe mov imienh  pacifiitua por Ion Estrrdos del Pacto de 

Varaavia, lo qw inceotiv6 el enfrentumiento de 6rtos o lu OTAN. En 10 
referenta a Ian c a u m  objetivae de nparici6n del eculugismu us la principal el 



peligro de  reducci6n de la naturaleza y la contaminaci6n ncelerada del 
medio ambiente. 

Pero hicimos tambi6n referenciu a fuctores sicol6gicos que operan 

en la lucha parad6jicnn1enLc pacifistu. Ee el primer0 la ugrueividud 
insatisfecba. Escribe en  hl nentidu Erich Prumm quo In violencin 
destructom y Bddicu "en en el hulnbre ulu, fuerur tun inlunvv y pubente comu 

el  deseo de  vivir." (21). I'uru Ins munifushciunos du e r t a  violencis 
gen6ricamente consustanciul ul humbre sugbl el texl4.1 cihdo (!22) nu llun 
s610 lnn estrictamente cunnidurndna acrl; Freud. d e n p h  de inniatir en el 
cahc te r  egreeivo del hombre. m refiere a ulgunus mnnifushciones de la 
miama: "La verdad ocultu -eeeribe Freud- L r u  Ludu ento. que negnrlamoa de 
buen grado. ea lade  que el humbre no en unu criukrru tiernn y ntmeitudn de  
amor, que 8610 osarla defcndeme si m le atacura. ninu, pur el contrnrio. un 
ser entre cuyas disposiciones instinLivna tambi6n debe incluirae una nueva 

porci6n de agreaividad" (23). Y, refiridndoee a algunan do Inn conduetas en  
las  que la agresividad se  renlizu, que no se  reducen -dijimos- n Ins 
estrictamente entendidus cumu &lee (mahr .  ngrdi r ,  etc.) concluya: "Por 
consiguiente. el pr6jimo no representu hicnmente  un pursible culaborador y 

objeto sexual, sin0 tambi6n un motivo de tentacih  para atiafacer en 61 su 
agreaividad, para explotar su  capacidad de h b a j o  sin retribuirla, para 

apmvecharlo sexualmente sin su  consentimiento, para apoderarae de sue 
bienes, humillarlo, martirizarlo. y matarlo" (24); munifeehciones todas. 

como dijimos, a t r a v h  de las cuales se realiza la agreaividad del hombre 

En  10s referidos vnlores -pacifierno, ecologismo- de la actual 
juventud eristen manifestaciu~les agreaivas. En la bane de lus miemoa exisbe 

una cierta agresividad, que influye en que ee sientan como valorss: en  la 

valoraci6n del pacifimo influye el que en ootiOTAN. y en la valoraci6n del 
ecologismo i d u y e  el que es contra un sector de la sociedad a quien inter- 
destruir lo natural. 

Si bien la agresividad como determinante de loe vnloree juveniles 
en  10s casos expuestoe es  encubierta. en otmP ee expllcita. En tal sentido el 
voto de 10s j6venes a HB indicu no a610 desconbnlo cun lo6 partidos 
moderados sino tarnbibn sirnpuLlu htrcia la violencin comu hl. Esta actitud 
de agreaividad -ahora expllcitn y abierta- en valorads pusitivamsnte pot 



amplios sectores juveniles en cuanto con ella realizan su  orientaci6n 
agresiva. 

VI1.- DETERMINANTE ECONOMIC0 DE LOS VALORES 
JUVENILES.- 

Se recordarh que inicinmus la inventigaci611 nludiendu a la 
metodologia marxista. Se nabe que Bstu ee de  ca rhckr  dialdctico y 
materialists en el mntidu de que los cambioe que e n  el cosmos -y mbre todo 
en la  histaria- s e  pruducen nun debidus a transformnciunes d e  lu 

materialidad; per0 err6neament.e ha venidu p r w n l l n d w  a Is w n o m l n  
como unica base material de In evoluci6n hist6ricu. lu que reaulta 

inadmisible, porque -ya lo apuntnmos- hay factures comu el sex0 o el 
generational que debrminnn de algS1 modo aqublla; u itlcluw, elementon 
puramente fiaicos, a loe que Engab m refiere y de 10s que dice que, i bien 
influyen en la evoluci6n hisl6rica. no m n  los Snicos que determinan la 

misma (25). 

No obstank, unn mehdolog(a muteritilintn p r e w n b  wmu elementu 
motivanta central del cnmbiu nI ecundmicu y cum0 nujeh del mismo a lo 
claee social. En  esle sentidu -y refiribndose a1 aujeh del enmbiu hintbrim 

presente- escribe Herbert Mnrcuse: "Murx vein en e l  proletariudu industrial 
e l  agente hiaMrico de  lo revolucibn no solamente pur ner In clnne 
fundamental en el prucelu, de producci6n, el portndur du neeenidaden, 

objetivos y satisfacciones eaencialmeob nuevna" (26). 

Pero. m&a que un nnhlisin de los fnchrea operanks en el cambio 
social interesa aqul saber en qud medidn el yenernciururl ee motivante de 
ideologta; y bemos visto que en cierto modo ant ee. Pero tambibn es  verdad 

que los valores mntidos por los j6venee sufren un i d u j o  de factures no 
generacionalee: en importanb el factor econ6mieu. la pertenencia de 10s 
j6venes a una clase social. Yn tal  mntidu. a l  diferir el nivel econ6mico de Iw 

j6venes, aun manleniendo consrantee qua por rnzones sicobiolbgicas m 
notan en sue mntimientos. eon difereotee 10s valoree de Ionjbvenen ricor, de 

los qua e s t b  en el paro, o pertenecen a In c h  obrera. tiaata el  momenb 
nos venimoa refiriendo a valorea de la juventud de claee media, como 
elemento polar nos referimos ahorn a loa valores de la juventud marginad.. 

Hay otros eectores, hay tambi4n grndos de mnrginnci6n o d e  inWgrnci6n en 



lae clases. cuyos valores el lector puede aproximnr en bum a loo prelienttldos 
como valores de 10s sectores juveniles aludidon. 

Lae condiciones mclteriales de exinbncin -nbwlutn precnriedad 

econbrnica- de la juventud marginads son muy difcrentee de lue de lrquelln 
juventud a la que venimos refiri6ndunon. Ento yu hace pennar que 
mantienen ideologias y prnctiean costumbres que lea diferencinn del resb 
de h j6venen (27). En materia de propiedad. la juventud en eontraria a ella. 

Tal oposicibn w e n  radical: eienlen el deseo de qua la propiedad ma abolida, 
pero en cuanb  a su valoradbn. sufren el influjo de don frentae: el de los 
habitantes de sue ghettos, a quienes agrada que la propiedad sea violada, y 

el de la soeiedad integrada, a favor. obviamente. de la propiedad. 

En mabria de libertaden publicas son njenos n au ejerciciu y 

valoraci6n: es un mundo diferente. wmo reeulta coherenb n partir del d u b  

de que esta juventud ni tiene nndn que exprennr, ni medlurr pnrn hacerlu, ni 
su voto tiene f u e m ,  ni ven un ecrndidnto que ntiul~dn nun i~~lurenen. 

A partir de estuu dnton fAcil es comprer~der el wotirnienb que ente 

sector de la juventud tienen de In Justicin. Si con frwuencin el ciudndnno ee 
eritico con la rnisms porqw p d m e  r~utorirrv delicienonn. nnbu tumbibn que 

necasita de ella para defender sus derechos. Puro el -tor mnrginndu no 
tiene propiedad -& bien vive de atentadus contra elln- ni ejerce. como 
vimos, lac libertudes pllbliccrs. y a nu vidu. teniendo en cuenta que lun 
peligros para Bsta nacen generalmen*, de lw aludidue ubntudw wnlrn In 
propiedad. tamp- se le ofrecen mayores peligroapenulmente evitables. En 
cualquier caso es mucho m b  lo que la Justicin y gendnrmerin supunen de 
medio represivo que de proteeci6n. 

De ahf que, al ser diferente para ellos In imngen de tales 

instituciones, sea distinto hmbidn el lenguje con que IPS designan: In 

denuncia. que para unpven integrado constituye el ejercicio de un derecho, 
para la juventud marginada quien la practica es un chivato; la polkin, que 

signifies guardian- del orden, a1 ser para los jbvenen mtrrginndoa sujetoe de 
su represi6n. se lea deaigna con los Urminoe de Iechera", "madera". 

Al hablar del sentimiento de igualdnd de la juventud integrada. 

hernos diferenciado doe aspecLos: la igualdnd de sexos (con especial 



Lor d r e r  ~ u n d r m - ~ l m m r  L h d j u w n J c u L .  no*u puru un d m  

referencia a l  feminiemo), y la igunldad, o menur diut.unciamientu, con 
respecto a los padres, autoridaden y profesorado. 

La igualdad de  sexos e s  sent ida  tambibn por la juventud 
marginada, y ello debido a que el tipo de trclbaju al que acuden puede w r  
ejercido indistintamente por hombres o mujeres. Pidnsese en la mendicidad. 
el trapicheo (trffico de drogas), 10s hurtos y la participaci6n en 10s robos. En 

lo referente a la actitud con la autoridad y con loti padres, la juventud 
marginada no valora positivamente a la autoridad q u e  es  represibn- y en 
relacidn con 10s padres. existe frecuentemente un conflicto, que 10s mantiene 
distantes y les hace ver a aqudllos como dificultaden para su realizf1ci6n 
personal. EBta diferente consideraci6n de 10s padres exige tambien una 

forma die t in ta  de  t ra tamienlo .  1.n expresi6n "padre" u "madre" 
tradicionales no se ajustan a la nueva realidad. Sc hace aqul tambidn 
necesaria m a  nueva denominacion. Aparecen 111s c o n ~ ~ i d a s  expresiones de 
"viejo" y Yvieja" para designarles; expresiones que. en parte lo sun por 
influjos sobreestructurales como el de loe films televisados que fueron 
doblados en Hispanoumericn, pero expresiunen que no sun cupindas por 

jbvenes espanoles mas que cuundu la idea de "viejo" del film ne ajusta a In de 
sue progenitores. 

En  sentidu e s l r i ch  "valor" hnce referencin a Jelerminadun 
cualidades de perauncl8 y Je eurura, en cunnlu mutivan In ncuptcibn pur 1w 
d e m k ,  y en sentido l a h  tie refiere no a dekrminndm, ninu n cualquier 
cualidad de personas o cosaa que motive dicha aceptaci6n. Dende e s t e  
segunda perspectiva serhn valures no a610 los culturtlles,6ticue y e s ~ t i c o a e n  
loa que m p i e m  cuandu se d u d e  a 10s valoren en rigor,sinu munifeshciones 

an&logae (mrisica, modus, urnamenlaci6n e k .  popuinres y dt, baja estime), 
por 1118 que el individw. dentro de determinadoa secures scxiales. tambiCn 
puede ser aceptado. En tu1 nentidu In define Marc- cumu "el wn~pleja de 
objetivoe (valores) murnlus. inb~ecluulea y enL6Licos que unu suciednd 
considera que constituye el designio de la organiuci6n. In divisi6n y la 
diracd6n de s u  trabajo, el bien que sa supone realiza el mudo du vide que ha 
establecido" (28). 



La drogadiccion guarda, en este sentido. una relaci6n con 
determinada cultura: an& tudo supone un lndice de las manifentacionw 
culturales de la juventud marginoda. Encontrar j6venes que se "pican" 
indica que mantienen la eseala de valores deecrita. Pero, a su vez, la 

pdctica de la drogadicci6n constituye un "valor". y date y el conjunto de loe 
miamo mantenidos por la juventud marginada mn el resulhdo Jel c o ~ ~ t r a n b  
de su vida con la cultura anterior y la para ellos envidiable situaci6n de la 
enciednd que la mantiene. Escribe Freud, defendiendo una tesis similar: 

"Nuesta llamada cultura llevarla p a n  parte de la culpa de la miseria que 
sufrimos y podrimnos eer mucho m8s felices si In abundonlisemos para 
retornar a condicionw de vida mucho mAs primitivae" (29). Y precisa mlis 
eats idea cuando eacribe en una llnee pr6xima s busseau: "En el curm de 
las dtimae generaciones la humanidad ha realizado extraordinarios 
propeeoe en las cienciao naCuralea y en su apliucibn Lecniw. El hombre m 

ewrgullea con raz6n de h l e s  cunquislua. p r o  comienur a suspcwhrr quo 

este recibn adquirido dominio del espacio y del tiempo, e s h  sujecion de las 
ciencias naturales, w le ha hecho en su sentir mlis feliz" (30). 

Freud, como vemos. no dice expllcitamente que el nacimiento de la 
nueva cultura sea fruto de la fmtraeidn que produce el referido wntraete 

con la anterior. pero eete impllcito que el sector marginado de la eoeiedad 
civilizada aiente y m compurtcl de manera diferente al inbgrodo; y de igual 
modo el sector de j6venes marginadon du la actual nuciudad uponola siunkn 
y se comportan de manera dil'urente al ruetn de la aociedod, en b o a ,  

tambidn, a1 "fhoe'que s u p n e  conbmplar el progrem dundu nu indigelwin. 

Nos hem- referidu h u h  aqul a lo que en la wunn b b i a  de una 

cullurn de la droga entendida wmo culturs de la juvenLud marginoda, lo 
que I6gicamente produce en aquhllos el rechwu, de la encnla de valores de 

sata soeiedad (no a la propiedad. no a la pnrticipaci611 pulllica, no al orden 
eoekl. ete.). Pero la culturn de la droga -o de lo maryiuaci6n- wollevr &, 
que eta lo que contribuye a su denominrci6n: la valorrrcidn del wnuumo. Euh 
pdctica la motivan doe causae principal-: 

Ante todo constituye una forma de evosibn de la juventud 
marginada. Sin embargo nohmoe un inwnvenienb a enh teain, pues la 
marginacidn es sentida por j6vene8, adultos y ancisnor, y la droga la 
ingieren eaei en exclmiva jovenes. Esto tiene una ezplicaci6n: que loo 
jbvenen eienten con mAa f u e m  los efecm doloromn de lo marginacidn 



porque se encuentran m e n u  odieetrodus pur lus nlediou du ec~111unicaci6n 
social; pem, a d e m h ,  el jovon uientu mhe el delur murul du Iu privucidn 
porque eu vitalidad ee mayor (enb ayudo a comprender iumbien que el 

Ladice de euicidioe ma mhs a l b  entre los jbvenes). Influye iumbibn que el 
temor a las enfermedadee -y generulizndo eeLd que lo droyu Iu ucnrreo- am 
manifiesta m h  e n  loe adultos y ancianos que en Is juventud. 

Pem qui* raeulb de importancia en el aumento del Lndice de 
drogadicci6n la legitimaciba de los que fueron en otro Liempu furmas de 
evasi6n y de  placer conetitulivm de inmorolidud. Eu ul CUM del wxo. Eucribe 
Wilhelm Reich que cuendo en 1928 fund6 en Viena la Sociedud Suciulista de 
Informaci6n e Inve11tigaci6n Sexuales l a  eolu idea de que los nduleseentea 

pudieran satiafacer eu necesidud de amor en el abrnzo natural cnusaba 
horror. A quien ae atrevfa mhmente  u menciunur estue dcrechueae le cubrfo 
de  opmbiow (31 ). 

Estas manifestaciones de inmoralidad las hemoe vivido en Espana; 
per0 han desaparecido como inmoralidades y pewiven como dereehos. Con 
la legitimaci6n. sin embargo, de las pdctieas sexuales, ha desaparecido uns 
forma de evasi6n: el aexo era una importante vhlvula de escape de  la 

agresividad reprimida-, la conducta sexual conetitula el contenido de una 
prohibici6n y una conducta daninu para con lo mujer; ol pructicurlu. pueu. 
realizaba el hombre su inslinb unxuul y eu ugresividud. 1.n legitimoci6n 
smiolbgica de estas pdcticas, as1 como el que lo mujer dejora de aer 
considerada vtctima para aer considerada eujeto que tambibn ee cornplace. 
impide la realizaci6n de lo ogresividod a truv& del mru, ntwesilundu el 
individuo o t r a s  vfae: aumenta  aal la violencia sexuul. lae prlcticas 

delictivae y, a mi juicio. tambibn ha i d u i d o  el10 en el a w e n t a  de  la 
drogadicci6n. 

Este cambio del sentido de la unxuulidod dr ser un pruhibicibn o 
conver the  en  un derechu- ha motivodo cambios tambi6n en el lenguaje que 

108 expresa. La relacibn mxunl, que a n t a h  tambibn ee denomin6 p d e r  y 
follar, hoy se la deaigno hucer el omor; lo cuul, ounque lo mismu 
organieamenta. l w  Urminuu uluden u prhcticau di ferenk:  lr: primeruu. n 

una conducta i leglt im. el dllimo. u una mnducla, pur lu menus. toleruble. 

Hoy la drogadicci6n, en cuanh  eeU prohibido, cunntituye unu 
forma de evmi6n como lo fue el unxo en bpoecre de prohibicibn; peru rnienLras 



que dste eonstituia una evui6n -realizaci6n de la agrenividad y no solo de la 
sexualidad- en  cuanto estaba pruhibido para ambas ports de la relaci6n. 

per0 era 610 danino para la mujer (lu que le awmejaba a manifcilaciunes 
&dieas en la wnducta del varbn), la drogadicci6n -que ne i e n t e  hmbien 

prohibida- se valora wmo mala, pero para el sujeto que la ingiere. lo que 
hace pensarla mmo m l s  pr6xima a l  sentimiento rnasuquista. 

Se observa. sin embvrgu, que la pr8clic.n de la droga, si bien en 

&ones e s  individual, casi sicmpre es wmparlida. El "porn)" no produce la 
misma sensaci6n fumado por tino o wmpartidu por varios; el "picu" hmpoco 

produce el mismo efech cuando la misma aguja paw dc unus a u k  en un 
momento d e  t ranqui l idad y n i s l e m i e ~ ~ t u ,  que  cuundu no praciicu 
individunlmente. Algu hay en h l e s  prlcticlrs. a d e m h  del meru aspecto 
material de  la misma, y en que la sensaci6n es  un patla Ilsico-psicol6gieo y 

en  p a r k  psico-sociol6gica: el compartir la pruhibici6n y el rietigo les huce 

aentirse m8s unidos. 

Nuevamente notamos una evoluci6n del lenguaju para designar 

realidaden que muterialmente existinn, peru a Ins que la nueva valuraci6n 

las hace diferentes. Ciertclmente el "porru" no puede w r  designadu comu 
"cigarrom porque incluaa su  compoeici6n materinl e s  difurenb. Peru el 

utenailio del "pico" e s  una jeringuilla y nu llama en el argot  de la 
dropdicci6n '%hutam. Se hizo necesario el nuevo tbrmino, no por ser 
diferente en  s u  aspecto material. aino por ser valuradu de d i l r en te  manera: 
alli la jeringuilla lo e s  para bien de Lo ~l l lud,  uqul la detcriura; alli produce 
moleetia, aqul placer. Lu misma denominaci6n c b c a  de "inyeeci6nn es  
denominada por la de "pico". "chutazo", en bnne a consideraciones similares. 

En alntesis, el b m a  de la droga necanih m r  k a d u  en un estudiu 

mbre  lo8 valores de la juvsntud espudula aclual, nu &lo porque en un lndice 
de determinadas valoraciunea y wmportcrmientus mciales. sino porque la 

misma drogadicci6n con sue formae -rib& de practicarlo cunetituye valurea 
no idbnticoe. pero adlugue a los religiosoe en mumenton de pereecucibn. Y 
asto ae ad porque, si bien a los r i b  de In dmgn durn 10s mpam tambikn de 
loe religiosos e l  que dstos son un pmyecto de vida por el que luchar (para el 
'dropta' 6610 existe el premnte). en ambog casoa el rito hace vivir la  
intensn unidn del p u p o  en uoa eimbioeis de apesividad frente a loa d e m b  



(que les persiguen) y de amor entre 10s perseguidos que comparten 10s 
mismos placeres. 

No queda claro pur qub uns tembtica como la de luo vnlores del 
drogadicto e s  tratada en un a lud iu  de lor, valureo jurldicw-pullticus de In 
juventud espanola actual. Ellu reoulh expliccrble ei m Liuns un cuenta que la 
ausencia de valores juridico-pulltimu transformadus con arrnigo y fuerrcr - 
sobre todo e l  algunos sectureij juveniles- en cnunu impurtantc de la 
desorientacidn de esa juvenlud, lu que la lleva a lul cullvumu cumu furmu ds  
evasidn. Y, a su  ves, em unidn que hernos vista hsce mntir el r i b  de la 
drogadicci6n e s  tumbien surrtilucidn en ciertu mwlu de nquelln uriibn wntida 

por los jlvenes e m p e ~ d o s  en In empresa trcmnfurmadurn. 
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