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El “bo te llón” como pro ce so y es pa cio
de so cia li za ción ju ve nil.
Aná li sis del fe nó me no en la ciu dad
de Za ra go za (Es pa ña)

Car los Gó mez B.

Re su men
El bo te llón es un fe nó me no so cial que debe ser con si de ra do bajo la
pers pec ti va de la ini cia ción ju ve nil ha cia el mun do adul to y la de man da
de es pa cio iden ti ta rio en el que po der es ta ble cer re la cio nes de amis-
tad y com par tir el ocio y tiem po li bre con otros jó ve nes, y con su mir en
la ma yo ría de las oca sio nes be bi das al co hó li cas. Es tas con cen tra cio-
nes ge ne ran con flic to en las zo nas en las que se pro du cen por los efec-
tos que es tas re u nio nes ma si vas tie nen en el mo bi lia rio ur ba no y las
po si bles al te ra cio nes del or den que se pro du cen du ran te las no ches y
las mo les tias a los ve ci nos y re si den tes. Los jó ve nes de man dan un es-
pa cio para es tar y jun tar se y la so cie dad debe res pon der a esta ne ce si-
dad ju ve nil y ofre cer al ter na ti vas de so cia li za ción.

Pa la bras cla ve: Jó ve nes, ini cia ción ju ve nil, es pa cio pú bli co, ocio,
con flic to, al co ho lis mo.

Re ci bi do: 16- 06- 2013/ Acep ta do: 09- 05- 2014

* Uni ver si dad de Za ra go za. Es pa ña. E- mail: cgo mez@uni zar.es



Binge Drinking the “botellón” as a Space
and Process for Youth Socialization.
Analysis of the Phenomenon in the City
of Zaragoza (Spain)

Abs trac
The “bottle” (street drinking) is a social phenomenon. It must be
considered from the perspective of a youth initiation into the adult
world and the demand for identity space to establish friendships,
share leisure and free time with peers and most often, consume
alcoholic drinks. These concentrations generate conflicts in areas
where they occur due to the effects these massive gatherings
produce on the urban setting and possible disturbances that occur at
night as well as the nuisance caused to neighbors and residents. The
youth demand a place to get together, and society should respond to
the youths’ needs and offer alternatives for socialization.

Keywords: Young, youth initiation, public space, leisure, conflict,
al co ho lism.

1. In tro duc ción

En los años no ven ta y prin ci pios del dos mil, el fe nó me no del bo te llón se
ex ten dió por la ma yo ría de las ciu da des y ca pi ta les es pa ño las, y los jó ve nes
em pe za ron a re u nir se los fi nes de se ma na en gru pos para con su mir al co hol
fue ra de los re cin tos de ocio noc tur no ha bi tua les, ocu pan do para ello el es pa-
cio pú bli co.

Las re des so cia les (whatsApp, twi tter, fa ce book, etc.) han con tri bui do sin
duda al au men to de las re la cio nes en tre los jó ve nes, y su gru po de igua les es
cada vez más nu me ro so por lo que pre ci sa un es pa cio re la cio nal más am plio.
Por esta ra zón bus ca nue vos lu ga res de en cuen tro, y el es pa cio pú bli co es su al-
ter na ti va, se iden ti fi ca con ca lles y pla zas que sir ven para es tar con gen te de su
edad, con quie nes com par te in te re ses, ex pe rien cias, sen ti mien tos, sen sa cio-
nes, afi cio nes, ilu sio nes y ex pec ta ti vas. Pero es tos es pa cios de en cuen tro no
son per ma nen tes; los jó ve nes cam bian de zo nas, y ello de pen de de la pues ta
en fun cio na mien to de nue vas in fraes truc tu ras pú bli cas o de la aper tu ra de nue-
vos lo ca les de ocio, ba res, etc., que ofre cen ac ti vi da des o con su mos a pre cios
más re du ci dos, con vir tién do se el si tio en el que se en cuen tran ubi ca dos en un
nue vo es pa cio ju ve nil, apa re cien do en se gui da en las pa re des de sus ca lles y
pla zas pró xi mas gra fi tis, pin ta das, etc. En otras oca sio nes, ne ce si tan es pa cios
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más am plios y en ton ces ocu pan par ques o zo nas de ex pan sión ur ba nas con
cal za das más am plias.

El aná li sis de este fe nó me no debe ha cer se: 1º) des de una pers pec ti va
eco ló gi ca, con si de ran do la crea ción y ocu pa ción de un es pa cio, que los jó ve-
nes con vier ten en suyo du ran te unas ho ras del fin de se ma na; 2º) des de la
pers pec ti va del con flic to so cial, con si de ran do la apa ri ción de tri bus y gru pos
ju ve ni les ur ba nos que re cla man su pro pio es pa cio iden ti ta rio; 3º) des de las
teo rías de la re pro duc ción, ana li zan do este com por ta mien to ju ve nil como un
pro ce so de so cia li za ción post mo der no, que re co ge ele men tos pro por cio na dos
cul tu ral men te por el mun do de los adul tos.

El fe nó me no so cio ló gi co del bo te llón es una nue va for ma de ac ción so-
cial (Mer ton) en la que tie ne in ter vie nen: la ju ven tud, la no che y el con su mo de
al co hol, y que ha sido cons trui da por los pro pios ac to res, como gru po so cial
iden ti ta rio.

En este ar tí cu lo se re co ge la con tex tua li za ción y plan tea mien to del Es tu-
dio que so bre la “In ci den cia e im pac to del bo te llón en tre los jó ve nes de la ciu-
dad de Za ra go za1. Aná li sis y pro pues tas al ter na ti vas”, se rea li zó para el Área de
Cul tu ra, Edu ca ción y Me dio Am bien te de su Ayun ta mien to, du ran te 2012.

Las téc ni cas de re co gi da de in for ma ción uti li za das han sido prin ci pal-
men te de ca rác ter cua li ta ti vo. Gru pos de dis cu sión con una mues tra de 28 jó-
ve nes, de am bos se xos, com pren di dos en tre los 15 a 18 años, se lec cio na dos al
azar a tra vés de re des so cia les por in ter net, y en tre vis tas se mies truc tu ra das a 6
jó ve nes, ma yo res de edad, re pre sen tan tes de co lec ti vos ju ve ni les, y a 34 re pre-
sen tan tes ins ti tu cio na les2, han per mi ti do co no cer la opi nión y plan tea mien tos
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1 Za ra go za es la ca pi tal de Ara gón, una co mu ni dad au tó no ma de Es pa ña, si tua-
da en el nor des te pe nin su lar y li mí tro fe con Fran cia. Su pri vi le gia da si tua ción
geo grá fi ca la ha con ver ti do en un im por tan te nudo lo gís ti co y de co mu ni ca cio-
nes, ya que se en cuen tra a unos 300 km de Ma drid, Bar ce lo na, Va len cia, Bil bao
y Bur deos y Tou lou se (Fran cia). Es la quin ta ciu dad es pa ño la más po bla da con
701 887 ha bi tan tes, se gún el Pa drón mu ni ci pal a 1 de ene ro de 2012, y en ella
re si de más del 50% de los ha bi tan tes de la Co mu ni dad Au tó no ma de Ara gón.

2 Repre sen tan tes ins ti tu cio na les de: Ju ven tu des de los par ti dos po lí ti cos, Fe-
de ra ción de pa dres y ma dres de alum nos, Unión Ve ci nal Ce sa ra gus ta, Po li cía
Mu ni ci pal, Guar dia Ci vil, Fe de ra ción de Aso cia cio nes de Ba rrios, Con se jo de
la Ju ven tud de Za ra go za, Cen tro Mu ni ci pal de Aten ción y Pre ven ción de Adic-
cio nes, Ser vi cio de Ur gen cias del Hos pi tal Uni ver si ta rio Mi guel Ser vet, Cruz
Roja Za ra go za, Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra del Go bier no de Ara gón, Ofi ci na
del Plan Jo ven del Ayun ta mien to de Za ra go za, Fe de ra ción de ca fés y ba res de
Za ra go za, etc.



de los in for man tes so bre este fe nó me no so cial ju ve nil. Tam bién se ha re cu rri-
do a fuen tes de in for ma ción do cu men ta les (bi blio grá fi cas, nor ma ti vas le ga les
y web gra fía) que han apor ta do da tos cuan ti ta ti vos so bre la mag ni tud del fe nó-
me no.

2. El ocio ju ve nil

El tiem po de ocio va uni do al cre ci mien to eco nó mi co y so cial y al de sa rro-
llo de la so cie dad de bie nes tar y de con su mo. El ocio en los jó ve nes cons ti tu ye
una for ma de ma ni fes ta ción de su pro pia iden ti dad y es ti lo de vida, que ha ido
evo lu cio nan do a tra vés del tiem po. El jo ven de hoy tie ne mu cho más tiem po
que el que tu vie ron sus pa dres para sí mis mo y para es tar con sus ami gos, y su
fin de se ma na es más lar go, dado que co mien za en oca sio nes a par tir del jue-
ves por la no che. Se ha pa sa do de una so cie dad de ocio de do min go a otra de
fin de se ma na, lo que ha con tri bui do a que el ocio y tiem po li bre ocu pe un
pues to im por tan te en la for ma de vida de los jó ve nes es pa ño les.

Co mas Ar nau (2000:9-22) es tu dió la di men sión so cial de las ne ce si da des
de ocio de las jó ve nes ge ne ra cio nes es pa ño las y di fe ren ció las si guien tes eta pas:
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Década Características

1960 – Ocio concebido como descanso.

– Locales y zonas de ocio juveniles.

– Comienza a producirse y valorarse el “tiempo de ocio”.

– Se empieza a reservar una parte de los ingresos para estas actividades.

– La noche comienza a ser el momento ideal para disfrutar del ocio y de la red de amigos,
y se convierte en un tiempo distinto: el “tiempo del joven” y, para ello, se busca una
espacio, diferente del de los adultos.

– Los guateques son una alternativa muy extendida para juntarse los jóvenes, y suele ser
el lugar más fácil para los emparejamientos.

– El cine comienza a despertar interés entre los jóvenes, principalmente por la mejora de
la cartelera.

1970 – Incremento del período de escolarización obligatoria y aumento del número de jóvenes
que continúan en el sistema educativo.

– Inicio de la apertura y del postfranquismo (democratización de la sociedad, de las
instituciones, familia, etc.).

– Aparición de la subcultura juvenil con formas, estilos de vida e intereses diferentes a los
de los adultos.

– Integración generalizada en las actividades de ocio de la población femenina.

– La rebeldía juvenil frente al franquismo se manifiesta en el ámbito social, familiar y
educativo, y las formas de canalización del ocio se convierten en un recurso de protesta
alternativo frente a las viejas costumbres sociales.

– Localización de espacios y zonas de ocio y de encuentro juvenil.

– Crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas y de drogas entre los jóvenes.



En la ac tua li dad, la edad en la que los jó ve nes aban do nan el ho gar fa mi-
liar se ha re tra sa do a cau sa de la pro lon ga ción del pe río do edu ca ti vo y for ma ti-
vo y por la di fi cul tad de ac ce der al mer ca do la bo ral, re qui si to in dis pen sa ble
para po der in de pen di zar se, por el ele va do ín di ce de de sem pleo ac tual men te
exis ten te en Es pa ña, 27,16%, sien do algo in fe rior en la ciu dad de Za ra go za
24,8% (INE 2013). A ello hay que aña dir que en tre el co lec ti vo de de sem plea-
dos y de man dan tes de un pri mer em pleo es su pe rior el nú me ro de los que no
han con se gui do ter mi nar sa tis fac to ria men te sus es tu dios bá si cos, te nien do
por ello más tiem po li bre para es tar con ami gos.

3. El bo te llón como for ma de so cia li za ción ju ve nil

En su tran si ción ha cia la vida adul ta, los jó ve nes han te ni do que su pe rar
unos ri tos de ini cia ción y de paso, a tra vés de los cua les pa san a for mar par te
del mun do de los ma yo res y se in te gran en la so cie dad. El pri mer rito para lo-
grar su au to no mía es pre pa rar se para ac ce der al mer ca do la bo ral, y ser ca paz
de rea li zar una ac ti vi dad con la que po der vi vir in de pen dien te men te. El se gun-
do mo men to, se pro du ce cuan do se con si gue te ner una vi vien da pro pia e in de-
pen dien te de la de sus pro ge ni to res.

Este pro ce so eman ci pa to rio se re tra sa en la so cie dad ac tual. El jo ven se
en cuen tra con di fi cul ta des para ac ce der al mer ca do la bo ral y po der de sa rro llar
una pro fe sión u ocu pa ción que le ga ran ti ce su au to no mía eco nó mi ca. En se-
gun do lu gar, tam po co tie ne fá cil el ac ce so a una vi vien da y con tar con un es pa-
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Década Características

1980 – Comienzo del fenómeno del “ocio del fin de semana”.

– Aparecen diferentes formas de expresión y canalización del ocio juvenil y se diversifican
los espacios públicos urbanos en función de las características de los jóvenes (edad,
clase social, ideología, etc.).

– Presencia de signos de identificación y diferenciación juvenil. Importancia de la estética y
de la presencia física (decoración, marcas de ropa, zapatos, etc.).

– Tiempo de salida, según el grupo de edad. Significación social de la salida a partir de las
12 de la noche.

– Reuniones se celebran principalmente en discotecas y macrodiscotecas, pubs, etc.

1990 – Aumento del consumo: cultura consumista.

– Crecimiento de la industria del ocio y tiempo libre.

– Similitud de las formas de ocio urbanas y rurales.

– Incidencia de los medios de comunicación social y de las redes sociales.

– Ocio como fiesta social y colectiva.

– Aumento del consumo del alcohol en sectores más jóvenes.

– Expansión del fenómeno del botellón y aparición de los alter hours.

– Aumento de otras formas de ocio añadidas: viajar, turismo rural, campamentos, etc.

– Aprovechamiento del tiempo libre: multidiversidad de actividades.

– Ocio como sector de productividad en proceso de crecimiento.



cio pro pio.. Y am bas si tua cio nes con tri bu ye a que la vida in de pen dien te de pa-
re ja se pro duz ca tam bién a una edad más tar día.

Las di fi cul ta des que tie nen los jó ve nes para in te grar se en la so cie dad les
lle va a des con fiar de las ins ti tu cio nes (go bier no, par ti dos, sin di ca tos, em pre-
sas, igle sias, etc.) y a afian zar se en el gru po de igua les, aso cia cio nes ju ve ni les y
mo vi mien tos so cia les. “El es tan ca mien to del pro yec to de iden ti dad de cada
uno reú ne a to dos, ad qui rien do así enor me im por tan cia el gru po de igua les,
el gru po como ele men to ges tor de iden ti da des sus ti tu ti vas de aqué llas que
no pu die ron ser al can za das” (You nis. 1999: 1).

El jo ven toma de ci sio nes y eli ge los ele men tos, as pec tos, for mas y es ti los
de vida con los que se iden ti fi ca y a tra vés de ellos ma ni fies ta su per so na li dad e
in di vi dua li dad. El con su mo se con vier te de al gu na ma ne ra en el sus ti tu to de
esas iden ti da des no con se gui das y di fí cil men te al can za bles a cor to pla zo, y la
for ma de ocio y uso del tiem po li bre es un ele men to di fe ren cia dor, com par ti do,
que une a aque llos que es tán pa san do por una si tua ción si mi lar, que tie nen
unos pro yec tos e ilu sio nes pa re ci das. Y para com par tir todo ello, ne ce si ta un
lu gar re fe ren cial, y al no dis po ner del mis mo, se apro pia del es pa cio pú bli co,
que lo con vier te en suyo, cuan do la pre sen cia de los ma yo res, de los que sim-
bo li zan lo ins ti tui do, es me nor.

Esta nue va for ma de di ver sión, “sa lir de mar cha”, ha trans for ma do la no-
che de al gu nas zo nas de las prin ci pa les ciu da des es pa ño las, que se ven in va di-
das por mul ti tud de jó ve nes que per ma ne cen en sus ca lles y pla zas. La no che
tie ne un sig ni fi ca do má gi co para ellos: “la no che ha te ni do siem pre re fe ren cias
má gi cas y con tra dic to rias. No sólo ha es ta do con si de ra da como un tiem po de
des can so sino que se ha car ga do de con no ta cio nes he chas de ilu sio nes, de
sue ños y de am bi güe da des (…) Tiem po y es pa cio, se pa ra do del día, de rup tu-
ra con la ex pe rien cia de la vida “nor ma li za da”, de la co ti dia nei dad pro duc ti va,
de las re la cio nes es ti pu la das, la no che ha sido tam bién es pa cio de mi no rías,
de gru pos exen tos de la obli ga ción pro duc ti va, de in di vi duos ocio sos, bo he-
mios y mar gi na les” (Pa lla res y Feixa, 2000: 32). Du ran te la no che, el jo ven pue-
de ma ni fes tar se más li bre men te, mos trar se tal y como es, es ta ble cer con tac tos
y nue vas amis ta des. El tiem po y el es pa cio pa san a ser su yos y son com par ti dos
con aque llos otros que bus can lo mis mo que él.

Es tos mo men tos de li ber tad y de ini cia ción so cial, afec ta prin ci pal men te
al co lec ti vo com pren di do en tre 12- 13 años has ta la ma yo ría de edad, que en
Es pa ña es a par tir de los 18 años. Du ran te este pe río do, an tes y aho ra, el jo ven
pasa por un rito de ini cia ción que le lle va a dis tan ciar se de sus ma yo res, y a
crear su pro pio es pa cio re la cio nal. Hoy lo que ha cam bia do es la for ma de ha-
cer lo. ”Des de pers pec ti vas an tro po ló gi cas se ar gu men ta que el fe nó me no res-
pon de a una di ná mi ca ri tua lis ta. (…) en los ri tua les se ge ne ran emo cio nes con
la con se cuen cia psi co ló gi ca de in cre men tar el sen ti mien to de so li da ri dad
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(…). En el caso del bo te llón bas ta ría sus ti tuir la ac ción de re zar por la de con-
su mir y apa re ce ría una nue va di men sión del fe nó me no: la cons truc ción de
iden ti da des en tor no a la edad” (Bai go rri y Fer nán dez 2003: 128- 129). La be bi-
da es un re cur so a com par tir: se com pra en gru po, su cos te se hace efec ti vo
pro por cio nal men te, y se com par te be bien do del mis mo vaso o de la mis ma bo-
te lla que pasa de mano en mano.

Para ana li zar este fe nó me no so cial es ne ce sa ria te ner en cuen ta lo si-
guien te:

1. El es pa cio pú bli co se con vier te en es pa cio re la cio nal iden ti ta rio. Los jó ve-
nes cons tru yen su pro pia iden ti dad, en pri mer lu gar, en el seno de la fa mi lia de
per te nen cia, en don de apren den a ver el mun do y a bus car su es pa cio den tro de
él. Pos te rior men te, su in mer sión so cial se pro du ce a tra vés de la ins ti tu ción edu-
ca ti va, en don de el mun do se le abre a nue vos co no ci mien tos y rea li da des, y allí
apren de có di gos y nor mas so cia les, y co mien za a am pliar su red de ami gos y
com pa ñe ros. Un ter cer ni vel de afir ma ción iden ti ta ria ser pro du ce en con tac to y en
re la ción con su gru po de igua les, sus ami gos y com pa ñe ros en el en tor no en el
que trans cu rre su vida. Allí bus ca y en cuen tran si mi li tu des y ele men tos de iden ti fi-
ca ción con los otros (asi mi la ción), y di fe ren cias, in ten tan do rea fir mar sus pe cu lia-
ri da des fren te a los de más. Su iden ti dad está de ter mi na da por la so cie dad en la
que vive, pero re cons trui da por él, a tra vés de sus ideas, ilu sio nes, ex pec ta ti vas,
ac ti tu des, com por ta mien tos, etc. En esta eta pa es cuan do el jo ven bus ca nue vas
sen sa cio nes y ex pe rien cias, en con tac to con otros jó ve nes, ha cien do un uso co-
mún del tiem po li bre, que se con vier te en mo men to de so cia li za ción.

Las ca lles, pla zas, par ques, etc. son ocu pa dos por los jó ve nes y se trans-
for man en es pa cios re la cio na les, que son sub je ti va dos por es tos pro ta go nis-
tas, y trans for ma dos en lu ga res de ocio y di ver sión, y en ellos se rea li zan ri tua-
les que dan cohe sión e iden ti dad a su for ma y ma ne ra de en ten der la vida, las
re la cio nes hu ma nas, la amis tad, las re la cio nes de pa re ja, los ena mo ra mien tos,
etc. Son tam bién es pa cios ri tua les en los que el gru po de igua les sus ti tu ye a las
re fe ren cias pa ter nas, y el jo ven co mien za a que bran tar las nor mas, en la bús-
que da de su pro pio yo, y lo hace con aque llos que es tán sin tien do y te nien do
unas sen sa cio nes y ne ce si da des si mi la res. Es el mo men to en que en su afán
por pro bar lo nue vo, de es tre nar su li ber tad e in de pen den cia fren te al mun do
es ta ble ci do del adul to, se ini cia en la be bi da y, a ve ces tam bién, en el con su mo
de otras sus tan cias tó xi cas por la in fluen cia del gru po.

Son es pa cios que se cons tru yen des de la co ti dia nei dad pero que en de-
ter mi na dos mo men tos la so bre pa san para dar paso a ri tos de ini cia ción. Y en
esos mo men tos, es tos es pa cios ad quie ren un sig ni fi ca do es pe cial para los jó-
ve nes, quie nes los per so na li zan de jan do prue bas de su cul tu ra, nor mas y prác-
ti ca, a tra vés de unos sig nos de iden ti dad pro pios. En es tos es pa cios ju ve ni les
ex pre san, a tra vés de sím bo los, las di ver sas for mas de vi vir su día a día, rea li zar
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ac ti vi da des que ge ne ren pe que ñas iden ti da des como es cu char un tipo de mú-
si ca, con su mir una be bi da, man te ner con ver sa cio nes so bre de ter mi na dos te-
mas, te ner opi nio nes y pos tu ras co mu nes res pec to a los prin ci pa les pro ble mas
de la so cie dad, com par tir una mis ma ideo lo gía po lí ti ca, etc. y todo ello pro du ce
cohe sión e iden ti fi ca ción en tre sus in te gran tes.

2. El es pa cio pú bli co como lu gar de so cia li za ción. El bo te llón es una
cues tión so cial, es una de nun cia que ha cen los jó ve nes a la so cie dad re cla man-
do un es pa cio pro pio para su so cia li za ción. Éste es el au tén ti co pro ble ma so-
cial: “los jó ve nes no tie nen su es pa cio pro pio, iden ti ta rio, den tro de la so cie-
dad” y se lo tie nen que bus car. “Hay otro fac tor glo bal que, a nues tro jui cio, ha
in flui do en la apa ri ción del bo te llón como fe nó me nos de ma sas: Es la de gra-
da ción del Es ta do de Bie nes tar y del sis te ma de ser vi cios pú bli cos que se ha
pro du ci do en la úl ti ma dé ca da del si glo XX, no sólo en Es pa ña sino en bue na
par te de Oc ci den te, y que ha con du ci do a la ine xis ten cia de es pa cios pú bli cos
pro pios para los jó ve nes” (Bai go rri y Cha ves 2006: 167).

Los mo ti vos que alu den para ha cer bo te llón es la ne ce si dad de es tar con
sus ami gos, y com par tir con ellos la be bi da, que han com pra do pre via men te
en es ta ble ci mien tos co mer cia les, ba za res o ba res de ma ne ra clan des ti na
–dado que en Es pa ña está prohi bi da la ven ta de be bi das al co hó li cas a los me-
no res de 18 años–.

Se tra ta de una nue va for ma de ca na li za ción del ocio, más li bre y me nos
es truc tu ra da. En tre 2004 y 2007 “ha des cen di do con si de ra ble men te la prác ti-
ca de asis tir a dis co te cas (del 62% al 52% en 2007) y la de ir de co pas (del 56%
al 49%). Es tos des cen sos pue den ex pli car se por el re cha zo que una bue na
par te de jó ve nes mues tra ha cia un mo de lo de ocio noc tur no ex ce si va men te
pau ta do y so bre todo inac ce si ble eco nó mi ca men te para un buen nú me ro de
ellos. La prác ti ca del bo te llón se está im po nien do como ac ti vi dad al ter na ti va
a las an te rior men te men cio na das” (IN JU VE 2007).

En oca sio nes, jun to con la be bi da se con su me al gu na dro ga, como el ca-
nna bis, y en mu cha me nor pro por ción he roí na, lo que re sul ta más di fí cil ha cer-
lo en un lu gar ce rra do en don de exis te un ma yor con trol. Se gún la En cues ta Es-
ta tal so bre Uso de Dro gas en Es tu dian tes de En se ñan zas Se cun da rias (ES TU-
DES)3, exis te una re la ción en tre el “bo te llón” y el con su mo de otras dro gas: los
es co la res que rea li zan “bo te llón” pre sen tan una ma yor pre va len cia de con su-
mo de ca nna bis y co caí na.
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3 Di cha En cues ta se ha rea li za do a una mues tra de 27.500 es tu dian tes com-
pren di dos en tre los 14 a 18 años, de 750 ins ti tu tos o cen tros de for ma ción
pro fe sio nal pú bli cos y pri va dos de Es pa ña.



A ve ces es tas con cen tra cio nes ad quie ren una di men sión glo bal y com pe ti-
ti va en tre di fe ren tes ciu da des, y a tra vés de la red los jó ve nes que dan en de ter-
mi na das fe chas y lu ga res. Un ejem plo de ello fue el ma cro bo te llón con vo ca do
para el 17 de mar zo de 2006 en mu chas ciu da des es pa ño las. A tra vés del te lé fo-
no mó vil se con si guie ron im por tan tes afluen cia de jó ve nes en Ma drid, Bar ce lo-
na, Jaén, Ovie do, Mur cia, Te ruel, Vi to ria, Má la ga, etc. des ta can do Gra na da en
don de, en un re cin to acon di cio na do para ello por el Ayun ta mien to, lle ga ron a
con cen tra se a lo lar go de la tar de- no che unos 30.000 jó ve nes. Esto nos mues tra
la im por tan cia que los re cur sos tec no ló gi cos tie nen en es tas con vo ca to rias.

Tam bién se pro du cen con cen tra cio nes de jó ve nes en de ter mi na das fe chas,
como su ce de, por ejem plo en Sa lou4, en la Cos ta Do ra da (Ta rra go na), que se ha
con ver ti do en lu gar de en cuen tro de jó ve nes za ra go za nos, com pren di dos en tre
los 18 a 20 años, du ran te la se ma na si guien te a los exá me nes de ac ce so a la uni-
ver si dad (se lec ti vi dad), y sus ca lles son ocu pa das por ellos, que “vi ven la no che”
en este mu ni ci pio cos te ro. O las con cen tra cio nes que se pro du cen en la ri be ra del
río Ebro –que atra vie sa la ciu dad de Za ra go za– du ran te las Fies tas del Pi lar (pa tro-
na de la ciu dad), en don de mi les de jó ve nes ado les cen tes pa san la no che.

4. Im pac to so cial del fe nó me no: el con flic to

El bo te llón tie ne una re per cu sión en el en tor no so cial en el que se rea li za
dado que “trae aso cia dos im pac tos so cio- am bien ta les mo les tos para el res to
de usua rios/as de los es pa cios pú bli cos y ve cin da rio de las ca lles co lin dan tes.
Los más des ta ca bles son: re si duos del con su mo de be bi das y ali men tos; rui-
do am bien tal (en ho ra rio noc tur no); ac tua cio nes que aten tan con tra la sa lu-
bri dad de la zona (ori nes, vó mi tos…); per cep ción de in se gu ri dad ciu da da na;
de gra da ción del pai sa je ur ba no; hui da de seg men tos de usua rios/as de los
mis mos es pa cios pú bli cos” (Díaz et al. 2009: 120- 121).

El com por ta mien to noc tur no de es tos jó ve nes pro du ce que jas en el ve-
cin da rio. Al gu nas ve ces, el ex ce si vo con su mo de al co hol (Pas cual y Guar dia
2010)5 les lle va a te ner com por ta mien tos agre si vos con los ve ci nos, con los
tran seún tes que pa san o con sus pro pios ami gos. Los rui dos y el ele va do vo lu-
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4 Sa lou es el lu gar pre fe ri do por las fa mi lias de Za ra go za para pa sar el pe río do
es ti val, y sus pla yas es tán ocu pa das du ran te los me ses de ju lio y agos to por
los za ra go za nos.

5 En di cho es tu dio, que lle vó a cabo la So cie dad Cien tí fi ca So ci dro gal co hol, se
con cluía que los jó ve nes de 13 años con su mían la mis ma can ti dad de al co hol
que los uni ver si ta rios de 20 años, tra tán do se ade más de un con su mo muy in-
ten so y con cen tra do en pe río dos de tiem po muy cor tos.



men de sus con ver sa cio nes, ri sas, gri tos, etc., así como el des cui do en re co ger
los re si duos que ge ne ran, sue len ser cau sa de con flic to con la ve cin dad, te-
nien do que in ter ve nir a ve ces la po li cía para ha cer que se cum pla la nor ma ti va
vi gen te so bre rui dos, con vi ven cia ciu da da na, res pec to al mo bi lia rio pú bli co ur-
ba no, etc. El con flic to se ge ne ra “en fun ción de la can ti dad de per so nas que
con vo ca, de la can ti dad de rui do que se pro du ce, de la can ti dad de des per di-
cios que ori gi na, de la can ti dad de días que ocu rre a la se ma na, de la can ti dad
de ve ci nos afec ta dos y de la can ti dad de al co hol que se con su me” (Ló pez et al.
2003: 901).

Por ello, en al gu nas ciu da des es pa ño las se es tán bus can do al ter na ti vas y
se han ha bi li ta do zo nas pú bli cas, ale ja das de los nú cleos re si den cia les, para que
los jó ve nes se reú nan y no mo les ten. Así su ce de, por ejem plo, en la Vil la Olím pi-
ca de Bar ce lo na, en Pal ma de Ma llor ca, y en mu chas po bla cio nes de la cos ta del
Sur de Es pa ña y del Le van te. Sin em bar go, ello no im pi de que haya gru pos de jó-
ve nes que con ti núen con cen trán do se en de ter mi na das ca lles para ha cer bo te-
llón como, por ejem plo, en Bar ce lo na en el en tor no del ba rrio de Gra cia.

En al gu na oca sión, el con flic to se ge ne ra a raíz de ac tos van dá li cos que se
pro du cen como con se cuen cia de la pre sen cia en la zona de jó ve nes vio len tos.
Se tra ta de jó ve nes cuya di ver sión no es en sí mis mo el bo te llón y lo que im pli-
ca, sino el des tro zo y de te rio ro de bie nes pú bli cos y pri va dos (que ma de con te-
ne do res, rup tu ra de bom bi llas en fa ro las, ár bo les, es pe jos re tro vi so res o lu nas
de los co ches apar ca dos, etc.) y que, en la ma yo ría de los ca sos, per te ne cen a
‘gr upos ex tre mos’ que no tie nen nada que ver con los jó ve nes que ha bi tual-
men te asis ten al bo te llón.

Ante es tas si tua cio nes se pro du ce una opi nión y po si cio na mien to por
par te de al gu nos ciu da da nos y co lec ti vos que re cla man el es ta ble ci mien to o
en du re ci mien to de nor mas an ti bo te llón, en el caso de que las hu biera, y su
obli ga do cum pli mien to, y tien den a cul par de la si tua ción a las au to ri da des mu-
ni ci pa les por no po ner los me dios ne ce sa rios para que esto no ocu rra, o por no
ha cer cum plir las nor mas es ta ble ci das en las or de nan zas mu ni ci pa les.

5. El bo te llón des de la pers pec ti va de los jó ve nes

El con su mo de al co hol es algo re la ti va men te ha bi tual en la so cie dad es-
pa ño la, y de al gu na ma ne ra he mos sido edu ca dos en la cul tu ra del al co hol,
aso cian do éste a la ce le bra ción y a la fies ta. Su con su mo se pro du ce con mo ti vo
de en cuen tros y ce le bra cio nes fa mi lia res, con los ami gos, en ac tos ofi cia les
(inau gu ra cio nes, ac tos pro to co la rios e ins ti tu cio na les), e in clu so en el día a día
de la vida fa mi liar: co mi da, ape ri ti vo, etc. Be ber para los ado les cen tes es una
se ñal de ma du rez y en tra den tro de las for mas de so cia li za ción que han vis to en
sus ma yo res. Mu chos de es tos jó ve nes úni ca men te be ben el fin de se ma na,
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cuan do sa len con los ami gos o en el con tex to del bo te llón u otras ce le bra cio-
nes es pe cí fi cas.

El bo te llón es, se gún los jó ve nes, una for ma de es tar con los ami gos y, en
mu chos ca sos, la úni ca for ma de po der re u nir se con jun ta men te con to dos
ellos. Los jó ve nes re co no cen que el con su mo de al co hol es inhe ren te a sus
mis mas re la cio nes so cia les. Cuan do se jun tan, la be bi da, y mu cho más si ésta
es com par ti da, cons ti tu ye un pun to de afir ma ción de amis tad. Se gún ES TU-
DES, el 83,9% de ellos ha pro ba do al gu na vez en su vida el al co hol, un 81,9% lo
ha he cho en el úl ti mo año y el 74% en el úl ti mo mes. Ade más se se ña la que seis
de cada diez es tu dian tes se ha em bo rra cha do al gu na vez en su vida, cin co de
cada diez lo hizo en el úl ti mo año y tres de cada diez en el úl ti mo mes. Las chi-
cas tam bién con su men al co hol, y el 29,2% de las en cues ta das de 14 años afir-
man que se han em bo rra cha do al gu na vez du ran te el úl ti mo año. Lo que re sul-
ta más preo cu pan te es la edad me dia en la que se si túa el ini cio de con su mo de
al co hol, los 13,9 años. Ade más, cre ce la pro por ción de jó ve nes que be ben be-
bi das al co hó li cas, dado que el 62% de los me no res com pren di dos en tre los 14
y 18 años han he cho ‘b ot ellón’ al me nos una vez en el úl ti mo año, y el 53,3% lo
ha he cho en el úl ti mo mes, y a los 14 años, uno de cada cua tro jó ve nes ha par ti-
ci pa do en un ‘b ot ellón’.

La En cues ta Do mi ci lia ria so bre Al co hol y Dro gas en Es pa ña 2011/2012
(EDA DES)6 re fle ja a ni vel ge ne ral, a pe sar de man te ner se unos ni ve les ele va dos
de con su mo de al co hol en tre los jó ve nes, un leve des cen so de bo rra che ras en
to dos los gru pos de edad. Por el con tra rio, los con su mos in ten si vos (bo rra che-
ras y atra cón de al co hol) son más ha bi tua les en tre los que “ha cen bo te llón”. Se
tra ta, si guien do el mo de lo in glés, de prac ti car el bin ge drin king, que con sis te
en con su mir can ti da des ele va das de al co hol en muy poco tiem po para con se-
guir “po ner se a tono” en se gui da. El 15,2% de los en cues ta dos afir ma ha ber lo
he cho en los úl ti mos trein ta días pro du cién do se un leve in cre men to res pec to a
2009, en que lo ha cia el 14,9%. El per fil ha bi tual sue le ser jó ve nes com pren di-
dos en tre 20 a 29 años, de am bos se xos; no obs tan te, la en cues ta re co ge que
tam bién lo han he cho du ran te los úl ti mos trein ta días el 21,8% de los chi cos de
15 a 19 años, y el 17,2% de las mu je res de esa mis ma edad.
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6 La En cues ta Do mi ci lia ria so bre Al co hol y otras Dro gas (EDA DES) 2011/12 for-
ma par te de los es tu dios mo no grá fi cos que, des de el año 1995, rea li za en Es-
pa ña la De le ga ción del Go bier no para el Plan Na cio nal so bre Dro gas. En esta
edi ción se apli có a una mues tra de 22.128 cues tio na rios vá li dos, di ri gi dos a
per so nas re si den tes en ho ga res (15- 64 años), y se rea li zó en las 17 Co mu ni-
da des Au tó no mas y en las ciu da des au tó no mas de Ceu ta y Me lil la.



Los jó ve nes con sul ta dos en el Es tu dio de la Ciu dad de Za ra go za, res pon-
den a las pau tas de com por ta mien to re co gi das en la en cues ta na cio nal, y son
cons cien tes de que mu chos de ellos be ben apre su ra da men te, con la in ten ción
de “co ger el pun to” lo an tes po si ble para inhi bir se de su ti mi dez y com ple jos, y
con ver tir se en una per so na ex tro ver ti da, sim pá ti ca…Una par te im por tan te de
ellos, en al gu nas oca sio nes, –por ejem plo, en las fies tas lo ca les-, se han em bo-
rra cha do y, a ve ces, han te ni do que ser asis ti dos por los ser vi cios sa ni ta rios por
in to xi ca ción etí li ca, o ha ber con su mi do pas ti llas o al gu na sus tan cia es tu pe fa-
cien te. Ha cen bo te llón, se gún se re fle ja en su dis cur so, por que es una for ma de
so cia li zar se, y mu chos jó ve nes afir man que para ellos la fi na li dad no es em bo-
rra char se, dado que hay jó ve nes que ape nas be ben, o lo ha cen con con trol.

El bo te llón es una for ma de ocio al ter na ti vo cuan do no hay otra cosa me jor
que ha cer. La asis ten cia al bo te llón dis mi nu ye cuan do el jo ven tie ne otra al ter na ti-
va, tal y como he mos es cu cha do: “no es tu ve en el bo te llón por que nos fui mos al
pue blo e iba a es tar con mis pri mos”, “vol ví an tes a casa ya que te nía que ma dru-
gar al día si guien te para ir con mi pa dre de pes ca”, “hay fi nes de se ma na que no
voy por que ten go que ma dru gar para ju gar con mi equi po al día si guien te… “.

Los jó ve nes de 16 años con sul ta dos pro po nen re du cir la edad para po der
com prar be bi das al co hó li cas a los 16 años, y así evi tar te ner que ha cer lo de for-
ma clan des ti na y, por tan to, ile gal. Al pro po ner les la po si bi li dad de eli mi nar las
be bi das de alta gra dua ción de los há bi tos de con su mo, sus ti tu yén do las por
otras como el vino y la cer ve za, se ob ser va que esta me di da no tie ne mu cha
acep ta ción. Se men cio na su pre sen cia en los am bien tes ru ra les, pero en la ciu-
dad ca re cen de éxi to, bien por que no les re sul ta agra da ble su sa bor, o por que
es más di fí cil em bo rra char se con ellas. Una jo ven del gru po de dis cu sión in di-
ca ba que “es muy di fe ren te la for ma de be ber en los pue blos y en las ciu da des,
ya que en los pue blos se bebe más por que dis po nen de mu cho más tiem po
con los ami gos, pero son be bi das de me nor gra dua ción. Sin em bar go, en las
ciu da des, hay que em bo rra char se muy rá pi do y con be bi das de ma yor gra-
dua ción para lle gar a casa en con di cio nes a la hora que de ben vol ver”.

Una par te im por tan te de jó ve nes no son cons cien tes de los efec tos que el
con su me del al co hol pue de te ner a me dio y lar go pla zo so bre su sa lud, es pe-
cial men te con la mo da li dad de bin ge drin king, y lo jus ti fi can di cien do que úni-
ca men te son los fi nes de se ma na o en oca sio nes pun tua les, y que ellos du ran te
los res tan tes días, no be ben o lo ha cen de for ma re du ci da. Por el con tra rio, hay
una ma yor sen si bi li dad, y sen ti mien to de cul pa bi li dad, cuan do se les plan tea
los efec tos que su con duc ta via ria tie ne para los re si den tes de la zona o ciu da-
da nos en ge ne ral, y ad mi ten que en ge ne ral se man tie ne una con duc ta poco cí-
vi ca, a no ser que se en cuen tren pró xi mos las fuer zas del or den, dado que en-
ton ces no sue len gri tar tan to, la mú si ca está más baja, o ti ran los re si duos en
los con te ne do res.
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Cual quier de sa lo jo de las zo nas ha bi tua les en las que se ha cen los bo te-
llo nes, lle va a los jó ve nes a bus car otro lu gar. No pue den re nun ciar a es pa cios
pú bli cos por que no dis po nen de re cur sos su fi cien tes para po der al qui lar por su
cuen ta un lo cal, y ade más ne ce si ta rían a una per so na ma yor de edad que se hi-
cie ra res pon sa ble del hi po té ti co al qui ler.

Con res pec to a la idea de ins ta lar bo te lló dro mos, los que tie nen en tre 14
y 16 años ase gu ran que acu di rían; otros pien san que crear es tos es pa cios es
dar por he cho que par ti ci par en el bo te llón es algo co rrec to y se es ta ría fo men-
tan do que los jó ve nes se re u nie ran para be ber. Esta opi nión ha sido tam bién
com par ti da por la ma yo ría de los re pre sen tan tes ins ti tu cio na les, en las en tre-
vis tas se mies truc tu ra das, que con si de ran que no es cues tión de ale jar a los jó-
ve nes para no ver el pro ble ma y evi tar con ello las mo les tias que en oca sio nes
pro du cen a los ve ci nos y ciu da da nos. Son par ti da rios de bus car so lu cio nes
para esta cues tión so cial, en las que par ti ci pen to dos.

Los jó ve nes con si de ran que “si el bo te llón se des pla za a zo nas ale ja das,
ellos acu di rán igual, y si se mo di fi can los pre cios del al co hol, ten drán que
adap tar se para se guir com prán do lo aun que sea de me nor ca li dad”. Sin em-
bar go, los jó ve nes ma yo res de edad se mues tran más rea cios a des pla zar se al
ex tra rra dio de la ciu dad, por lo que bus ca rían es pa cios al ter na ti vos den tro del
cas co ur ba no para be ber en la ca lle. Asi mis mo, este co lec ti vo apun ta que si se
pro du je ra una ba ja da en los pre cios del al co hol den tro de los lo ca les de ocio,
los jó ve nes bus ca rían ba res tran qui los en los que po der be ber an tes de ir a las
zo nas de mar cha.

En ge ne ral, y sin re nun ciar al con su mo de al co hol, to dos los jó ve nes con-
sul ta dos re cla man al ter na ti vas de ocio y otras for mas de di ver sión a las que
pue dan ac ce der tam bién los me no res de edad, y nue vos es pa cios am plios para
jun tar se con sus ami gos.

Las san cio nes que im po ne la au to ri dad por el que bran ta mien to del or-
den, los jó ve nes con sul ta dos las con si de ras in jus tas, ya que en mu chas oca sio-
nes la mul ta que se les im po ne son pa ga das por los pa dres, y esto be ne fi cia a
los que tie nen ma yo res re cur sos eco nó mi cos, y la pres ta ción sus ti tu to ria a la
san ción eco nó mi ca –tra ba jos de lim pie za en be ne fi cio de la co mu ni dad- no sir-
ve para nada, dado que sue le ser un tra ba jo más, opi nión que es com par ti da
por al gu nos re pre sen tan tes mu ni ci pa les quie nes con si de ran que para que tu-
vie ra un efec to di sua so rio de be ría de sa rro llar se con una tu to ri za ción por par te
de un edu ca dor, lo que no su ce de, por lo que el jo ven úni ca men te ve el ca rác ter
pu ni ti vo de la me di da, sin re fle xio nar so bre las re per cu sio nes que tie ne su con-
duc ta cuan do pier de el con trol a cau sa de ex ce so de be bi da. Esta opi nión tam-
bién es com par ti da por los re pre sen tan tes de la Fe de ra ción de Ma dres y Pa dres
de Alum nos.
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Las opi nio nes que los jó ve nes tie nen so bre el bo te llón son com par ti das
por la ma yo ría de ellos. Re fle ja mos a con ti nua ción al gu nas de ellas, se gún las
han ex pre sa do en la red7:

“Es más ba ra to, en un bo te llón una per so na se gas ta en tre 2 y 5 eu ros,
mien tras que un pub o dis co te ca es ex tra ño gas tar se me nos de 5 eu ros, y me
atre ve ría a de cir que lo nor mal es gas tar se en tor no a 10 eu ros mí ni mo”.

“Se pue de char lar, ha blar, can tar: a di fe ren cia de la otra al ter na ti va (dis-
co te cas), el bo te llón ofre ce una li ber tad y va rie dad de for ma de di ver tir se que
la dis co te ca no ofre ce. No exis ten ho ra rios”.

“El bo te llón es la úni ca al ter na ti va a la úni ca op ción de ocio noc tur no...
esto es lo que debe de cam biar, se de ben abrir ci nes noc tur nos, po li de por ti-
vos, con cier tos pro mo vi dos por los ayun ta mien tos en pue blos man co mu-
nán do se, etc. “

“El bo te llón pue de o no, ser prohi bi do, si no lo es, hay que adap tar zo nas
para no mo les tar y do tar las de in fraes truc tu ras”.

6. Me di das al ter na ti vas al bo te llón

En ton ces ¿c uál es la al ter na ti va? Edu car a los jó ve nes en un con su mo res-
pon sa ble. Esta idea es com par ti da por la ma yor par te de los re pre sen tan tes ins-
ti tu cio na les con sul ta dos en este es tu dio, y que son cons cien tes de que la “to le-
ran cia cero”, a pe sar de ser lo ideal, es muy di fí cil de con se guir lo a no ser que
cam bien las ac ti tu des y los há bi tos so cio cul tu ra les y gas tro nó mi cos de los es pa-
ño les. Edu car les para que apren dan a au to con tro lar se, a lo que ellos mis mos
de no mi nan “sa ber be ber”. Mos trar les los efec tos per ju di cia les del al co hol, es pe-
cial men te cuan do su con su mo co mien za a pro du cir se a eda des muy tem pra nas,
y pro mo ver al ter na ti vas de ocio y de so cia li za ción di fe ren tes a es tas con cen tra-
cio nes, pro po nen los es pe cia lis tas del Cen tro Mu ni ci pal de Aten ción y Adic cio-
nes, En ello, la fa mi lia tie ne un pa pel fun da men tal, como re co no cen los re pre-
sen tan tes de la Fe de ra ción de Ma dres y Pa dres de Alum nos y de los cuer pos de
se gu ri dad (po li cía y guar dia ci vil), ya que es el prin ci pal agen te de so cia li za ción y
es en ella en don de los jó ve nes apren den y com pren den la ma ne ra de re la cio-
nar se con el mun do ex te rior, dado que ella es la prin ci pal es cue la de apren di za je
so cial. Por ello, los pa dres de ben es tar muy aten tos a las sa li das de sus hi jos.
“Otro ele men to re cu rren te en la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes so bre el tema
es la to le ran cia, cuan do no mero des co no ci mien to, de las fa mi lias para los há-
bi tos de ocio noc tur no de sus hi jos” (Bai go rri y Cha ves, 2006: 162).
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No obs tan te, mu chos pa dres se sien ten sin re cur sos para abor dar este
tema “Se sien ten ab so lu ta men te de so rien ta dos (…) ¿C ómo con tra rres tar la
in fluen cia del am bien te y la so cie dad con su cul tu ra de la no che y del al co hol?
¿Qué ha cer ante la pa si vi dad y per mi si vi dad de mu chos pa dres y la con se-
cuen te pre sión que para ellos su po ne? ¿C ómo co or di nar se con otros pa dres
para con tra rres tar, a su vez, las pre sio nes del res to del gru po de ami gos?
¿Qué ha cer ante los chan ta jes y la ti ra nía de los hi jos? ¿Qué ha cer ante la apa-
tía y des mo ti va ción de és tos? ¿Ha sta qué pun to no se les ha dado una vida de-
ma sia do có mo da que ha fa vo re ci do el he do nis mo y el con su mis mo?” (Bai go-
rri y Fer nán dez 2003: 207). En la ma yo ría de las oca sio nes acon se jan a sus hi-
jos que no be ban y, si lo ha cen, que lo ha gan con mo de ra ción evi tan do la mez-
cla y el con su mo de be bi das de alta gra dua ción, como las que ha bi tual men te
se sue len uti li zar. En otras oca sio nes des co no cen que sus hi jos asis ten a este
tipo de con cen tra cio nes, es pe cial men te en el caso de los me no res de edad, y
en to dos ellos la preo cu pa ción prin ci pal es que, ade más del al co hol, con su man
otro tipo de dro gas como los po rros, ca nna bis y otras sus tan cias de di se ño.

En mu chos cen tros edu ca ti vos, las Aso cia cio nes de Ma dres y Pa dres
Alum nos es tán im par tien do char las in for ma ti vas a los pa dres, con la co la bo ra-
ción del Cen tro Mu ni ci pal de Aten ción y Pre ven ción de Adic cio nes del Ayun ta-
mien to de Za ra go za, de la Cruz Roja, de la Po li cía Na cio nal y de la Po li cía Lo cal.
Tam bién los pro fe sio na les de es tas ins ti tu cio nes se tras la dan a los co le gios e
ins ti tu tos cada año para in for mar a los es tu dian tes de los efec tos que pue den
te ner el con su mo de al co hol so bre su sa lud, y las con se cuen cias de sus bo rra-
che ras y es ta dos de em bria guez. En ge ne ral este tipo de ac ti vi da des in for ma ti-
vas es tán te nien do un efec to po si ti vo, tan to para las fa mi lias como para los jó-
ve nes, como así lo han ma ni fes ta do en las en tre vis tas y gru pos de dis cu sión,
dado que con tri bu ye al au men to de su sen si bi li dad so bre este tema. Ade más el
Ser vi cio de Ju ven tud del Ayun ta mien to dis tri bu ye en to dos los cen tros edu ca ti-
vos de la ciu dad el Bo le tín men sual del Cen tro de In for ma ción Ju ve nil (CI PAJ)
en el que apa re ce, ade más de otras in for ma cio nes, las ac ti vi da des de ocio y
tiem po li bre pre vis tas en la ciu dad.

Al gu nas Co mu ni da des Au tó no mas han le gis la do so bre el con su mo de
be bi das al co hó li cas en es pa cios pú bli cos, y la ma yo ría de los ayun ta mien tos de
las ciu da des es pa ño las han apro ba do or de nan zas res pec to a la emi sión de rui-
dos y, al gu nos tam bién so bre el con su mo de be bi das en la ca lle. Pero no exis te
una nor ma ti va uni for me. Po de mos di fe ren ciar por una par te, a las co mu ni da-
des cuya le gis la ción li mi ta el ho ra rio de ven ta de be bi das al co hó li cas en co mer-
cios, y prohí be ta xa ti va men te su con su mo en la vía pú bli ca, per mi tién do lo en
te rra zas o en lo ca les au to ri za dos que cum plen los re qui si tos es ta ble ci dos en
las or de nan zas mu ni ci pa les. Este se ría el caso de Ma drid, An da lu cía, Cas ti lla y
León, Can ta bria, Va len cia y Ca na rias.
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Otras co mu ni da des, aun que no prohí ben de for ma ex pre sa el con su mo
de al co hol en la vía pú bli ca, es ta ble cen me di das res tric ti vas para mi no rar lo y
otor gan a los ayun ta mien tos com pe ten cias para es ta ble cer los cri te rios para su
su mi nis tro y ven ta, así como su con su mo pú bli co. Co mu ni da des como Ara gón,
Ca ta lu ña, Mur cia, en tre otras, cuya nor ma ti va so bre dro go de pen den cia no
con si de ra el con su mo de al co hol en la vía pú bli ca como una in frac ción y, por
tan to, los ayun ta mien tos ca re cen de ca pa ci dad san cio na do ra para po der im pe-
dir esta prác ti ca. No obs tan te, en es tas co mu ni da des la nor ma ti va de se gu ri-
dad ciu da da na o de con ta mi na ción acús ti ca, con tem plan como san cio na ble el
com por ta mien to de las per so nas ebrias cuan do ori gi na de sór de nes en es pa-
cios pú bli cos.

Al gu nas Co mu ni da des han es ta ble ci do nor mas y di rec tri ces para evi tar los
efec tos que so bre los ve ci nos tie ne la ocu pa ción del es pa cio pú bli co, a fin de evi-
tar les las mo les tias que su po nen las con cen tra cio nes de jó ve nes a al tas ho ras de
la no che. Tal es el caso, por ejem plo, de Ex tre ma du ra que des de el año 2003 tie-
ne vi gen te la Ley de Con vi ven cia y Ocio, y que a pe sar de no prohi bir la prác ti ca
del bo te llón, lo re gu la se ña lan do los es pa cios en don de los jó ve nes pue den re u-
nir se, a la vez que pro po nen des de las ins ti tu cio nes una se rie de ac ti vi da des al-
ter na ti vas de ocio noc tur no, como por ejem plo el es pa cio de Crea ción Jo ven. En
An da lu cía, la Ley 7/2006, co no ci da como ley an ti bo te llón, otor ga a los ayun ta-
mien tos ca pa ci dad para con tro lar el fe nó me no so cial au to ri zan do la crea ción de
lu ga res es pe cí fi cos para con cen tra ción de jó ve nes, co no ci dos como bo te lló dro-
mos, con unas in fraes truc tu ras mí ni mas (con te ne do res de ba su ra, uri na rios pú-
bli cos, asis ten cia sa ni ta ria y vi gi lan cia po li cial para el man te ni mien to del or den),
sien do la ciu dad de Cór do ba la pio ne ra en es ta ble cer los.

Pero a pe sar de las me di das to ma das, no se ha po di do im pe dir que los jó-
ve nes con ti núen con cen trán do se en de ter mi na dos es pa cios pú bli cos en las
prin ci pa les ciu da des es pa ño las, cam bian do de lu gar cuan do la pre sen cia de la
fuer za pú bli ca cons ti tu ye una ame na za di sua so ria para sus fi nes.

La De le ga ción del Plan Na cio nal so bre Dro gas, y como pro pues tas in clui-
das en la En cues ta Do mi ci lia ria so bre Al co hol y otras Dro gas 2011/12, in clu yen
una nue va nor ma ti va para pre ve nir el con su mo de al co hol en me no res, la crea-
ción de un por tal de bue nas prác ti cas para la pre ven ción, el de sa rro llo de un
sis te ma de acre di ta ción de pro gra mas pre ven ti vos y la po ten cia ción de la in-
ves ti ga ción de las me jo res op cio nes pre ven ti vas. Y de ma ne ra más in me dia ta,
a tra vés de la Cá te dra de Co mu ni ca ción y Sa lud de la Fa cul tad de Cien cias de la
In for ma ción de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, la pues ta en fun cio na-
mien to de es tra te gias pre ven ti vas en las re des so cia les.

Por ello, en al gu nas ciu da des se han ido to man do me di das al ter na ti vas
des de hace al gu nos años para pa liar los efec tos que las con cen tra cio nes de jó-
ve nes tie nen du ran te la no che, y es pe cial men te las vís pe ras de fies tas. Se tra ta
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de ofre cer les ac ti vi da des, de ma ne ra pun tual o con ti nua da, que les pue dan in-
te re sar y que sus ti tu yan al bo te llón, dado que “cual quier al ter na ti va via ble ante
el bo te llón no pue de li mi tar se a con tro lar las con se cuen cias so cia les, sino
que debe aten der a todo el fe nó me no en sí, in clu yen do tan to los an te ce den tes
de la con duc ta –edu ca ción por par te de los pa dres en te mas de al co hol y en la
ocu pa ción del ocio...–, la pro pia rea li za ción del bo te llón –mo ti vos, ex pec ta ti-
vas, be bi da con su mi da, hora de ini cio y lle ga da a casa...–, así como las po si-
bles con se cuen cias de ri va das de la mis ma –em bria guez, ac ci den tes de trá fi-
co, que jas de ve ci nos, bajo ren di mien to aca dé mi co, van da lis mo, re la ción con
otras sus tan cias adic ti vas, etc.” (Cor tés et al. 2007: 358).

Las pri me ras ini cia ti vas se pro du je ron en Gi jón, en 1997, con “Abier to
has ta el ama ne cer”, y en 1999 en Cá diz con “Cá diz Al ter na ti vo”. A lo lar go del
2000 y 2001 se de sa rro lla ron otros pro gra mas al ter na ti vos en Mur cia, Ma drid,
Ex tre ma du ra, An da lu cía, etc., con el fin de ana li zar con los jó ve nes las con se-
cuen cias que para la sa lud tie ne la prác ti ca del bo te llón y pro po ner me di das al-
ter na ti vas de ocio y uso del tiem po li bre.

Se tra ta fun da men tal men te de al ter na ti vas de ca rác ter lú di co, de por ti vo y
cul tu ral, que du ran unos me ses del año, y que in clu yen ta lle res mo no grá fi cos,
com pe ti cio nes de por ti vas, jue gos de rol, cine en se sión noc tur na, así como
cam pa ñas de con cien cia ción y sen si bi li za ción so bre los efec tos que el con su-
mo ex ce si vo de al co hol y dro gas pro du ce en la sa lud. Es tas cam pa ñas van di ri-
gi das tan to a los jó ve nes como al con jun to de la ciu da da nía, y es pe cial men te a
los pa dres con hi jos ado les cen tes, y abar can no sólo cues tio nes re la cio na das
con la sa lud y la pre ven ción de en fer me da des de trans mi sión se xual sino tam-
bién con el res pe to a los de más, y a su des can so noc tur no, lim pie za ur ba na,
cui da do del mo bi lia rio pú bli co, etc.

Por su im pac to des ta ca mos cam pa ñas y pro gra mas como: ”Ci ti clín”, “Voy
de Buen Rol lo” y “Aquí más” en Gra na da, “No te pa ses, En té ra te” en Ma drid. “Al ca-
zul” en Al ba ce te. “Por que ten go ca be za” en Al me ría y “Cul tu ra de Bar” en Má la ga,
etc. En la ac tua li dad se ña la mos, en tre otros: “Es.Pa bi la” (León), “Fin de sin” (Gua-
da la ja ra), “La Tar de y No che + Jo ven” (Ma drid), “Va lla no che” (Va lla do lid), “La No-
che es Jo ven” (San tan der), “Sa la man ca a Tope” (Sa la man ca), “En ré da te con mi go”
(Gra na da), “To rre jón a Tope” (To rre jón de Ar doz, Ma drid), “Ocio al ter na ti vo” (Bur-
gos), “Bar ce lo na Bona nit”, De mar cha sin tro pie zos” (Bar ce lo na); “Por fin es sá ba-
do” (Lo gro ño), “Sá ba dos +xTi” (Lugo), “12 LU NAS” ( Za ra go za), etc.

Las cam pa ñas de con cien cia ción ju ve nil a ni vel na cio nal son una al ter na-
ti va muy vá li da, y así son va lo ra das por los in for man tes ins ti tu cio na les y jó ve-
nes ma yo res de edad par ti ci pan tes en el Es tu dio de Za ra go za. La re cien te cam-
pa ña, ini cia da a co mien zos de 2014, con el lema “Me no res ni una gota” y la pre-
sen ta ción de la guía, di ri gi da a pa dres y edu ca do res, ti tu la da “Más de 100 ra zo-
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nes para que un me nor no beba al co hol”, con la que se tra ta de mos trar a los
jó ve nes, de una ma ne ra ame na y di vul ga ti va, las ra zo nes para no be ber al co-
hol, y su pe rar la pre sión so cial exis ten te por par te del gru po de ami gos (IN JUL-
VE 2014), es un ejem plo de ello.

Con clu sio nes

El bo te llón sur ge como fe nó me no so cial de bi do a:

– Fal ta de es pa cios de so cia li za ción en los que los jó ve nes pue dan es tar
con sus ami gos y pa sar el rato.

– Fal ta de al ter na ti vas de ocio y tiem po li bre. Es pe cial men te en tre los jó-
ve nes que ni es tu dian ni tra ba jan, el bo te llón es la al ter na ti va para po der
ol vi dar su si tua ción y pa sar lo bien con aqué llos que es tán en una cir-
cuns tan cia si mi lar.

– Per mi si vi dad por par te de las fa mi lias, que no sa ben dón de es tán sus hi-
jos, con quién es tán y lo que es tán ha cien do.

– De ja ción por par te de los pro ge ni to res de la edu ca ción de sus hi jos res-
pec to al con su mo res pon sa ble del al co hol de le gan do en las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas, sa ni ta rias, so cia les, etc.

– Per mi si vi dad so cial, al con si de rar el con su mo de al co hol y ta ba co como
algo so cial men te to le ra do.

– Pre sión del gru po de igua les. Com par tir el tiem po, la con ver sa ción, y
tam bién la be bi da que se ha com pra do y pre pa ra do en tre to dos, cons ti-
tu ye un sig no de unión, fra ter ni dad y amis tad.

– El con su mo de be bi das al co hó li cas, al igual que pue de ser el fu mar, for-
ma par te del rito de ini cia ción ju ve nil de paso de la ado les cen cia a la ju-
ven tud.

– Des co no ci mien to por fal ta de in for ma ción de ta lla da de los efec tos que el
con su mo no con tro la do de al co hol pro du ce en el or ga nis mo de los jó ve-
nes.

– Pu bli ci dad. Los me dios de co mu ni ca ción, in ter net, etc. tie nen un gran
im pac to en tre los jó ve nes. Cam pa ñas que aso cian el con su mo de al co hol
con la ju ven tud, la fe li ci dad, el pa sar lo bien, el es tar con los ami gos, la
de sinhi bi ción, etc.

– Fal ta de in te gra ción del jo ven en la vida so cial, man te nién do le al mar gen
de las ins ti tu cio nes que to man de ci sio nes que les afec tan di rec ta men te.

– Fal ta de ex pec ta ti vas so bre su vida, su fu tu ro per so nal (po si bi li dad de in-
de pen den cia per so nal), pro fe sio nal y la bo ral.
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– Ne ce si dad de trans gre dir el mun do del adul to, sus for mas y nor mas, de
las que ellos mis mos se sien ten víc ti mas, al ver sus con tra dic cio nes e in-
con gruen cias, las cua les les afec tan ne ga ti va men te.

– Los as pec tos que in ter vie nen en este fe nó me no so cio ló gi co son:

– Mo men to y lu gar de es par ci mien to ju ve nil que su po ne la rup tu ra con lo
co ti dia no, ya sea es tu dios, tra ba jo, o con el abu rri mien to y mo no to nía.

– For ma de ocio noc tur no. Es el mo men to y tiem po del jo ven en el que se
sien te li bre, con su gen te y en su es pa cio, y don de pue de ver se con dis-
tin tas per so nas, gru pos, etc.; don de el tiem po no cuen ta y no exis te un
con trol pre vio e im pues to por los ma yo res, a pe sar de la pre sen cia pró-
xi ma de la po li cía que vi gi la que no se al te re el or den noc tur no, en aque-
llas ciu da des en las que el con su mo de al co hol en la vía pú bli ca no está
prohi bi do.

– Es pa cio pro pio. Es el lu gar de re u nión y de con tac to al que se acu de sin
ha ber que da do con an te rio ri dad.

– Es pa cio pú bli co de ter mi na do. Se tra ta de un es pa cio pú bli co que ha sido
con quis ta do por él, ya sean ca lles o pla zas en las que exis ten pubs, dis co-
te cas, ba res o es ta ble ci mien tos lú di cos re crea ti vos de re fe ren cia, o en
en tor nos más abier tos como par ques, jar di nes, ri be ras de los ríos, etc.

– Fe chas. Fi nes de se ma na y ce le bra cio nes es pe ci fi cas., como el fin del cur-
so, fies tas pa tro na les, etc.

– Gran des su per fi cies co mer cia les, es ta ble ci mien tos abier tos 24 ho ras,
ga so li ne ras, ba za res en don de se ven den be bi das al co hó li cas con ho ra-
rio muy am plio, y en las que re sul ta más fá cil ad qui rir las, dado que la vi gi-
lan cia po li cial es me nor. Los jó ve nes ad quie ren las be bi das en el su per-
mer ca do (61,8%), se gui do de ba res o pubs (57,7%), pese a que la ven ta a
me no res está prohi bi da. (ES TU DES 2013).

– Vehí cu los a mo tor, ya sean mo tos o co ches. El en cuen tro va acom pa ña do
de sig nos de os ten ta ción, y los jó ve nes mues tran sus nue vas ad qui si cio-
nes a sus ami gos, a los que cuen tan y des cri ben sus ca rac te rís ti cas a fin
de ge ne rar en ellos ad mi ra ción y en vi dia, y lla mar la aten ción de las chi-
cas o vi ce ver sa.

– Ves ti men tas ju ve ni les iden ti fi ca ti vas de la edad, for ma de ser, del es ti lo
de vida que lle va y se quie re ma ni fes tar, etc., y a tra vés de la ropa, cal za do
y de más ele men tos de co ra ti vos (pings,….) mues tran su iden ti dad.

– Con su mo de al co hol, ta ba co y otras dro gas. El con su mo de al co hol por
par te de los jó ve nes se pro du ce prin ci pal men te en ba res y pubs –seis de
cada diez jó ve nes-, en dis co te cas –cin co de cada diez, y el 57% lo hace en
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es pa cios abier tos. (ES TU DES 2013), lo que in di ca el au men to de este fe-
nó me no so cial.

– Mú si ca con un vo lu men ele va do sue le acom pa ñar ha bi tual men te a es tos
en cuen tros.

El bo te llón se ge ne ra, por tan to, por la ca ren cia de es pa cios de en cuen tro
ju ve ni les. En su dis cur so, los jó ve nes in sis ten cons tan te men te en que si tu vie-
ran un lu gar para re u nir se, ce le brar fies tas, cum plea ños, etc. des de lue go que
no lo ha rían en la ca lle, en par ques o en la ri be ra del río, y que si van allí es por-
que no tie nen otro si tio para es tar.

Las ins ti tu cio nes pú bli cas, y prin ci pal men te los ayun ta mien tos, debe
pro por cio nar lu ga res de ocio al ter na ti vos, de fá cil ac ce so y ale ja dos de las zo-
nas re si den cia les –pa be llo nes de por ti vos y re crea ti vos, etc.–, con los que el jo-
ven pue da iden ti fi car se y cons ti tu yan una re fe ren cia para po der que dar con sus
ami gos, evi tan do los bo te lló dro mos, que como he mos po di do com pro bar no
es una al ter na ti va que sea acep ta da por la ma yor par te de ellos. En la elec ción y
ubi ca ción de es tos es pa cios, así como en la pro pues ta de ac ti vi da des, es ne ce-
sa ria su par ti ci pa ción a tra vés de sus aso cia cio nes, ya que ello cons ti tu ye una
ga ran tía de acep ta ción por par te de ellos de las me di das y pro pues tas que fi-
nal men te se es ta blez can.

El con su mo de be bi das al co hó li cas es una cues tión so cial y cul tu ral en
Es pa ña, por lo que las pro pues tas al ter na ti vas de ben te ner en cuen ta el en tor-
no so cial del jo ven. La for ma ción de nue vos há bi tos y cos tum bres más sa lu da-
bles pasa ne ce sa ria men te por la edu ca ción: “edu car para la so cia bi li dad”,
“edu car para la con vi ven cia”, “edu car para la sa lud”, “edu car para ge ne rar en-
tor nos me dioam bien ta les agra da bles”, etc. Todo esto es com pe ten cia tan to de
la fa mi lia –como pri mer agen te bá si co de so cia li za ción– como de la so cie dad
en la que el jo ven vive, por lo que com pe te tam bién a las ins ti tu cio nes edu ca ti-
vas, mu ni ci pa les, etc.

Con la in for ma ción ob te ni da en las en tre vis tas se mies truc tu ra das rea li-
za das a los re pre sen tan tes ins ti tu cio na les y de los gru pos de dis cu sión con jó-
ve nes, en Za ra go za se pro po nen unas se ries de me di das, al gu nas de las cua les
ya se es tán de sa rro llan do en la ciu dad de Za ra go za, y es tán te nien do un ni vel
re la ti vo de acep ta ción en tre los co lec ti vos ju ve ni les, si bien en es tos mo men tos
es di fí cil to da vía po der eva luar su im pac to, dado su re cien te im plan ta ción.

1. Orien ta do res noc tur nos

Gru po de jó ve nes, vo lun ta rios o con tra ta dos por el Ayun ta mien to, que
de sa rro llan una ac ti vi dad in for ma ti va en en tor nos pró xi mos a los lu ga res de
con cen tra ción ju ve ni les, con la fi na li dad de en trar en re la ción con ellos y dar les
a co no cer la ofer ta de ocio al ter na ti va exis ten te en la ciu dad.
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2. Am plia ción de fun cio nes y ho ra rios de las Ca sas de Ju ven tud y apro ve-
cha mien to de otras ins ta la cio nes de ti tu la ri dad mu ni ci pal8 para ac ti vi da des de
ocio ju ve nil

El apro ve cha mien to de es tas ins ta la cio nes de ti tu la ri dad pú bli ca, du ran-
te los fi nes de se ma na, y en ho ra rio noc tur no para ac ti vi da des ju ve ni les, es una
al ter na ti va que ha sido muy bien acep ta da por par te de los di fe ren tes co lec ti vos
de jó ve nes. La efi ca cia de la me di da se po drá eva luar a me dio pla zo con si de-
ran do el nú me ro de asis ten tes, du ran te los fi nes de se ma na y en ho ra rio noc-
tur no, y si ello su po ne un des cen so de par ti ci pan tes en las con cen tra cio nes en
los es pa cios pú bli cos, así como si se pro du ce un des cen so de in to xi ca cio nes
etí li cas y dis mi nu ción de las asis ten cias de los ser vi cios de sa lud y de las in ter-
ven cio nes de la po li cía por al te ra ción del or den.

3. Sub ven cio nes a ini cia ti vas de aso cia cio nes o ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das para la rea li za ción de ac ti vi da des de ocio para jó ve nes me no res de
edad.

Es ne ce sa rio su per vi sar la efi ca cia de es tas ac ti vi da des con si de ran do sus
re sul ta dos a tra vés de los mis mos in di ca do res que se han se ña la do an te rior-
men te. No se tra ta sim ple men te de dar unas ayu das, a tra vés de una con vo ca-
to ria pú bli ca anual, sino de ha cer tam bién un se gui mien to y eva lua ción de los
re sul ta dos.

4. Plan de edu ca ción para la sa lud y para el con su mo res pon sa ble de be-
bi das al co hó li cas en cen tros edu ca ti vos.

Es ta ble cer pro gra mas for ma ti vos en los cen tros edu ca ti vos, Ca sas de Ju-
ven tud, Cen tros Cí vi cos, a tra vés de char las y ta lle res, en los que se in for me a
los jó ve nes de los efec tos que so bre su sa lud tie ne el con su mo de be bi das al co-
hó li cas, y es pe cial men te las de alta gra dua ción, y ani mar les a su no con su mo, y
si lo ha cen de una ma ne ra res pon sa ble, mos trán do les be bi das al ter na ti vas
pro pias de la die ta me di te rrá nea. El Cen tro Mu ni ci pal de Dro go de pen den cia y
Adic cio nes, la po li cía na cio nal y lo cal, pro fe sio na les de Ser vi cios Sa ni ta rios de
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8 El Ayun ta mien to de Za ra go za ges tio na una se rie de ins ta la cio nes de ti tu la ri-
dad mu ni ci pal (Ca sas de Ju ven tud, Cen tros Cí vi cos, Pa be llo nes Po li de por ti-
vos, etc.) que dis po nen de bue nas ins ta la cio nes, y que es tán ubi ca das en di-
fe ren tes ba rrios de la ciu dad, y que po drían abrir se, en ho ra rio noc tur no, du-
ran te los fi nes de se ma na. No obs tan te, se plan tea una cues tión ad mi nis tra ti-
va de ca rác ter ju rí di co, para su uso noc tur no por par te de los jó ve nes, y es la
prohi bi ción exis ten te en Es pa ña para con su mir be bi das al co hó li cas en cual-
quier de pen den cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca.



Ur gen cia, Cruz Roja, las aso cia cio nes ju ve ni les es tán te nien do un pa pel muy
im por tan te en su de sa rro llo. Las ac ti vi da des que se es tán rea li zan do has ta la
fe cha es tán sien do muy bien acep ta das por par te de los jó ve nes.

5. Sus ti tu ción de san cio nes por tra ba jos en be ne fi cios de la co mu ni dad.

De sa rro llar un plan al ter na ti vo a las me di das pu ni ti vas por la al te ra ción
del or den pú bli co o in cum pli mien to de la nor mas vi gen te, que ten ga una fi na li-
dad edu ca ti va. La ac ción for ma ti va debe in cluir la re fle xión por par te del jo ven
acer ca de la im por tan cia del cum pli mien to de la nor ma como con di ción para la
con vi ven cia ciu da da na y el res pe to a los de re chos de los ve ci nos. Para ello, es
ne ce sa ria la exis ten cia de un edu ca dor res pon sa ble de la ac ción for ma ti va y de
eva luar pos te rior men te las po si bles re in ci den cias de es tos jó ve nes me dian te la
pre sen ta ción de un in for me anual de re sul ta dos
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