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Los re la to s  de los jóvene s  c o n s titu ye n  la p u e rta  de acceso a los s ig n ific a n te s  
ju v e n ile s  que  p e rm ite n  c o n tra s ta r de qué m o do  subsisten en el im a g in a r io  
socia l los m ode los  de p reve nc ión  que  h is tó ric a m e n te  se d esa rro lla ron  
v in cu la d o s  al consum o, de lineados  con la m irada  puesta en el u su a rio .1 
Estos m ode los  no se co n c e n tra ro n  en p ro m o ve r in fo rm a c ió n  de las sus tan 
cias y  sus e fectos. Por el c o n tra r io , pon ían  énfasis en la m u e rte  com o  ú n ico  
cam in o  al que  iba a lleg a r el usuario , sin m arcar los aspectos sociales, c u ltu 
rales, a fe c tivo s  y  eco nó m icos  que a trav iesan  a la p ro b le m á tica  de consum o. 
De este m odo, el usuario  era cons ide rado  com o  un e n fe rm o  cuya co n d u c ta  
desviada lo enm arcaba  com o  su je to  p e lig roso  para la seguridad  púb lica , 
y  sobre el cua l se debía e je rce r c o n tro l socia l en el á m b ito  de lo sa n ita rio  
y  de lo p u n itiv o . En la a c tu a lid a d , se c o n tin ú a  re p ro d u c ie n d o  la creencia  
que re lac iona  al c o n su m id o r com o  e n fe rm o , s itu a n d o  al s u je to  en un lug a r 
pasivo, irresponsab le  e irrecupe rab le . Estos p re concep tos  dan cue n ta  de su 
m a rg in a liza c ió n  y  e s tig m a tiza c ió n .

El con sum o  de sustancias, legales e ilegales, se nos presenta  com o  una 
p ro b le m á tica  com p le ja . Podemos e n ten de rla  desde un lu g a r que p e rm ita  
e xp lo ra r el proceso desde la d im en s ió n  h is tó ric o -so c ia l, sin perder de v is ta  
las p a rtic u la rid a d e s  que presenta  cada p ob lac ión . S igu ien d o  a M a ria na  
Chaves (2009), “ los jóve nes  h oy  se expresan en d ife re n te s  á m b itos , lleva r a 
cabo un e s tu d io  sobre sus soc iab ilidades, sus fo rm a s  de agruparse  y  lo que 
hacen en su t ie m p o  lib re  cobra  im p o rta n c ia  a la hora  de co m p re n d e r las 
p rác ticas  juven iles". Es o b je to  del p resente  te x to  a n a liza r la m o da lid a d  de 
consum o  que  m a n tien e n  los jóvenes, con el f in  de p ro m o ve r a la supera 
c ión  del p en sa m ie n to  que  asocia a la ju v e n tu d  con el consum o abusivo  y  
la supuesta  e in e v ita b le  a c t itu d  d e lic tiv a  que  e n tab lan  los jóvenes, según el 
d iscurso  que  p rom ue ven  m edios m asivos de c om u n ica c ió n .

1. F r a g m e n to  del T raba jo  Final de In te g r a c ió n  del Tal ler V  de A c t u a l i z a c ió n  T e ó r i co -P rá c t ic a  de 
la L ice nc ia tu ra  en T raba jo  Soc ial  de la U n ive rs idad  N ac io na l  de M o r e n o .  D ocen tes :  M a r t í n  
Ie ru l lo  y  El iana Cesarini .

¿Cómo se re lac iona  el se n tid o  que le a tr ib u ye n  los jóvene s  e n tre  16 y  18 
años a las sustanc ias que  consum en con las re lac iones que  estab lecen e n tre  
sus pares? Se in ic ia rá  el aná lis is  desde el re c o n o c im ie n to  de la d ive rs idad  
de pos ic iones que  los jóvene s  asum en fre n te  a los consum os de sustancias, 
legales e ilegales, ind a ga nd o  en qué  m edida  sus consum os se to rn a n  p ro b le 
m á tico s  y  si pueden c o n s titu ir  o no  un e le m e n to  más de su soc iab ilida d .

Se presenta rá  en la p rim e ra  pa rte  del tra b a jo  las concepciones, ta n to  
n o rm a tiv a s  com o  p a ra d ig m á ticas , v ig e n te s  para a bo rd a r la p ro b le m á tica  de 
consum o. R e flex io na r a p a r t ir  de los aborda jes  im p lem e n ta do s  hacia jóvenes  
que  tra n s ita n  la p ro b le m á tica  y  c e n tra r el aná lis is  desde una perspectiva  
que  p e rm ita  p ro b le m a tiz a r el d año  in d iv id u a l y  soc ia l que  el con sum o  trae  
apare jado, po te n c ia  la enseñanza de que  no se tra ta  so lo  de la sustanc ia  
consum id a , s ino  de la re lac ión  que los jóve ne s  m a n tie n e n  con la sustanc ia  
que  consum en, cons ide ran do  al s u je to  y  no  a la sus tanc ia  e in v ir t ie n d o  los 
m ode los  v ige n tes . En segunda ins tanc ia  se presenta rá  la co m p le jid a d  de los 
consum os ju v e n ile s  actua les, las d ife re n te s  a ris tas  y  tra m as  de consum os, 
s itu a n d o  el aná lis is  en re lac ión  a las p rác ticas  ju v e n ile s  llevadas a cabo e n tre  
el g ru p o  de pares, con el f in  de a n a liza r las percepciones que  tie n e n  los 
jóvene s  sobre los pares con los que  in te ra c tú a n  cu a n d o  consum en y  poder 
d esc rib ir -d e sd e  sus re la to s -  qué  se n tid o  a tr ib u ye n  al consum o  o cóm o  es 
con ce b ido  e n tre  sus pares. Y f in a lm e n te , en te rce r lugar, se ca rac te riza rá n  
las re lac iones socia les que  se estab lecen e n tre  los jóve nes  en el espacio 
m ic ro  soc ia l d onde  se d isp u ta n  las percepciones y  donde  se crean y  se in s t i
tu ye n  los m arcos id e n tif ic a to r io s  que  los jóve ne s  a tr ib u ye n  a sus sem e- 
ja n te s .C a ra c te riza r las id e n tif ic a c io n e s  e n tre  los jóve ne s  p e rm ite  espec ifica r 
las re lac iones socia les con sus pares, re con oc iend o , a su vez, que un g ru p o  
puede estar c o n fo rm a d o  po r a lg uno s  jóvene s  que  consum en y  o tro s  que  no 
consum en : “ la p reo cup ac ión  se debe o r ie n ta r  hacia  las fo rm a s  de h a b ita r las 
con d ic ion e s  de exp u ls ión  so c ia l" (D uschatsky y  Corea, 2002 :20 ). Si conce 
b im os  que  los re la to s  de los jóve nes  c o n tr ib u y e n  a co m p re nd e r la fa c tic id a d  
-e n te n d id a  com o  el “ m o do  p a rt ic u la r  de estar en el m u n d o " - ,  las e x is te n 
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cias ju v e n ile s  dem andan  un lug a r re con oc ido . A l pensar el escenario  a c tu a l 
desde la e xpu ls ión  soc ia l que  a trav iesan  los jóvenes  que  consum en, y  conce 
b ir la  com o  p rá c tica  socia l, nos a p ro x im am o s  a ap rec ia r el m odo  de h a b ita r 
las con d ic ion e s  de v ida  con cre ta s  de los jóve ne s  en el espacio m ic ro  socia l.

Para el e s tu d io  que d io  o rig e n  a este a rtíc u lo  se a d m in is tra ro n  e n tre 
v is tas  en p ro fu n d id a d  y  56 encuestas de escala L ike rt, que  p e rm ite  esta 
b lecer si d e te rm in a d a s  a c titu d e s  hacia el con sum o  son pos itiva s  o nega
tivas. El in s tru m e n to  se a p licó  a jóvenes  de am bos sexos de 16 a 18 años 
d u ra n te  los meses de J u lio  y  A g o s to  de 2017 en in s titu c io n e s  educa tiva s  de 
la loca lidad  de M erlo , en el m arco  de Talleres sobre C onsum os P rob lem á
tico s  rea lizados p or una in s titu c ió n  del m u n ic ip io .2

Gafas que signan la visión de los consumos juveniles
En la a c tu a lid a d  los consum os ju v e n ile s  se p resentan  co m o  e n c ru c i

jadas que dem and an  la in te rv e n c ió n  de p ro fesiona les. “ El uso de drogas se 
d e fine  com o  una tram a  com p le ja  de represen tac iones y  p rác ticas  en donde  
se a rt ic u la n  procesos sociales, económ icos, po lítico s , ide o lóg ico s  y  c u ltu 
rales, y  es im pos ib le  h om o g e ne iza rlo , com o  si fu e ra  un fe n ó m e n o  ún ico , 
a te m p o ra l y  a h is tó r ic o " (Touzé, 1996: 102). D icha tra m a  debe ser co m p re n 
d ida  desde d ife re n te s  d im ensiones, c o n te m p la n d o  las d is tin ta s  m oda lidades 
de con sum o  y  el lug a r que  ocupa  en la v ida  de los jóvenes. La ca rac te rís tica  
p o r exce lencia  de nuestra  época no es el con sum o  de sustancias, s ino  la 
m o d a lid a d  de consum o : el lu g a r que  ocupa  en la v ida  de los jóvenes. Esto 
h a b ilita  a d is t in g u ir  d ife re n te s  usos de sustanc ias: pueden ser e xp e rim e n 
tales, ocasionales, h a b itu a le s  o depend ien tes , s iem pre  te n ie n d o  en c la ro  
que cu a lq u ie r uso puede to rn a rse  p ro b le m á tic o  en a lg ú n  m o m e n to .

P resentar los consum os de sustanc ias com o  “ p ro b le m á tica  co m p le ja " 
no re m ite  a lo d if íc il de las c ircuns ta nc ias , ni c ie rra  las re fle x ion es  acerca 
del tó p ico , s ino  que abre  m ú ltip le s  d im en sio nes  para su aborda je . Así, la 
c o m p le jid a d  de los consum os se presenta  com o  un te jid o  de acciones, 
in te ra cc io ne s  y  re tro acc io n e s  que c o n s titu ye n  el m u n d o  del jove n , que  se

2. El d ise ño  de los i n s t r u m e n t o s  c o n t e m p l ó  la o m is ió n  i n te n c io n a l  sobre la p roce den c ia  de las 
su s tanc ias  que  se co n su m e n ,  con el o b je t i v o  de p o d e r  p e rc ib i r  c ó m o  son s ig n i f i c a d o s  y  re p re 
se n tados  p o r  los jó ve nes .  En t o d o s  los casos se a p l i c ó  el c o n s e n t i m i e n t o  in f o rm a d o ,  asegu ra n d o  
el a n o n i m a t o  y  la c o n f id e n c ia l i d a d ,  y  se ap e ló  a in ic ia les  f i c t i c ia s  para d i f e re n c ia r  los re latos.

despliega con los rasgos in q u ie ta n te s  de lo enredado  y  cuyo  escenario  el 
p ro fe s io n a l debe c o n te m p la r en su in te g ra lid a d . Pensar el con sum o  com o 
un to d o  co n d ic io n a d o  que está a travesado  p or d iversos e lem entos, que  no 
pueden ser es tud iados  a is ladam en te , p rovoca  la ru p tu ra  con las con ce p 
c iones d ico tó m ica s  y  con la creencia  de que  to d o s  los consum os son iguales 
y  linea les: po r e jem p lo , la rep rese n tac ió n  acerca de una supuesta  “carrera 
a d ic t iv a "  que estab lece que  una vez que  un jove n  com enzó  a con su m ir 
c u a lq u ie r sustanc ia , in d e fe c tib le m e n te  va a c o n t in u a r co n su m ie n d o  o tras  
de fo rm a  cada vez más abusiva , co n v ir t ié n d o se  en un “a d ic to  com puls ivo". 
Esta es una con cep c ió n  que o cu lta  la h e te rog en e id a d  de las p rác ticas  de 
consum o  y  lleva a los p ro fe s io na les  a segu ir re p rod uc ie n d o  lóg icas a b s ten 
c ion is tas  que  ponen el fo c o  de la cue s tió n  en el consum o, el uso y  el abuso 
de to d a  sustanc ia , y  no  observan las p a rticu la rid a d e s  de los consum os. 
Para que el consum o  resu lte  p ro b le m á tic o  debe a fe c ta r n e g a tiva m e n te , en 
fo rm a  ocas iona l o c ró n ica , a una o más áreas v ita le s  de la persona, su salud 
fís ica  o m e n ta l, o sus re lac iones socia les o con la ley.
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¿Hasta qué p u n to  los p ro fes ion a le s  pueden p lasm ar la c o m p le jid a d  de 
la p ro b le m á tica  en estra teg ias  de in te rve n c ió n ? , ¿Cómo pueden fu n d a r esas 
e stra teg ias  desde una a p e rtu ra  ep is tém ica?  El parad ig m a  de re ducc ión  de 
daños (Touzé, 2006) busca in s t itu ir  abo rda jes  más in te g ra le s  que p rom uevan  
una es tra teg ia  de re s titu c ió n  de derechos y  o p o rtu n id a d e s , y  lleva im p líc ito  
un proceso e d u ca tivo  basado en los derechos h um a no s  fu n d a m e n ta le s . Su 
fin a lid a d  m ín im a  es hacer que  las con d ic ion e s  de las personas no em peoren , 
por lo cua l la abs tine nc ia  no es el f in  ú lt im o . La m irada  in te g ra l que  se 
presenta  desde este para d ig m a  perc ibe  nuevas razones para a b o rd a r los 
consum os, observando  las d ife re n te s  tra m as  que  hacen a la p rác tica  ju v e n il 
y  o to rg á n d o le  a la pa labra  del jo ve n  un lug a r cen tra l, p ro b le m a tiz a n d o  
los abo rda jes  a c tu a lm e n te  exis ten tes, re con oc ie n d o  las p a rtic u la rid a d e s  de 
cada s itu a c ió n  -e v ita n d o  las in te rven c ion es  está ticas  o lin e a le s -, pensando 
la re lac ión  que m a n tie n e n  los jóve nes  con el consum o  desde o tras  lóg icas 
que no se cen tren  en la “a d ic c ió n " y  que consideren  la in te g ra lid a d  de las

prácticas, desp legando  en su m áxim a  expresión  el tra b a jo  in te rd is c ip lin a r 
e in te rs e c to r ia l para m in im iza r el p a d ec im ie n to , y  a na liza nd o  las in te rre la -  
c iones y  nudos o cu lto s  e x is ten tes  e n tre  las d im ensione s  la te n te s  a la hora 
de pensar las posib les líneas de acc ión  en c o n ju n to  y  en cada s ing u la rid a d .

Los d ispos itivos  desplegados (Salazar V illa lba , 1999) con s titu ye n  a los 
jóvenes en su je tos -s o n  co n s truc to res  de s u b je tiv id a d - y  a su vez inscriben en 
sus cuerpos un m odo  y  una fo rm a  de ser p a rticu la r. Deben g a ra n tiza r que los 
jóvenes, a n te  la llegada al equ ipo , a la in s titu c ió n  o a d e te rm ina do  re feren te , 
se s ien tan  a lo jados y  qu ie ran  volver. A  m odo de e je rc ic io , si se p royectara  una 
estra teg ia  donde  se asum iera que los jóvenes podrían  te n e r d u ra n te  buena 
parte  de su v ida  a lgún  t ip o  de co n ta c to  con d ife ren te s  sustancias, el h o r i
zon te  de la in te rven c ió n  fun da ría  abordajes m a yo rm en te  p reven tivos  y  una 
con s ta n te  labor de p rom oc ión  del co n o c im ie n to  sobre aspectos re lac ionados 
con las p rácticas de consum o, los jóvenes y  su m edio, in te n ta n d o  m in im iza r 
los e fec tos  no deseados del consum o. Así lo p la n te ó  una re fe ren te  social 
en trev is tada  en A gos to  de 2017: “¿Se puede pensar el consum o a c tu a l com o 
un posib le  e le m e n to  más de la soc iab ilizac ión  ju ve n il?  Eso p e rm itir ía  a los 
profesiona les co m prende rlo  desde las p a rticu la rid ades  en que se presenta".

Laberintos
D uran te  el tra b a jo  de cam p o  se pudo  e v id en c ia r un consum o d iverso  

e n tre  los jóvenes. Se d is tin g u ie ro n  en la m uestra  los jóvene s  que m a n ten ían  
p rác ticas  de con sum o  y  los que no lo hacían al m o m e n to  de la in ve s tig a 
c ión  pero  expresaron h abe rlo  hecho  con a n te r io r id a d . Q uienes consum en 
con fre cu e n c ia  en u n c ia n  que el con sum o  s im bo liza  los e ncu e n tro s  con su 
g ru p o  y  es asociado a la d ive rs ión . Y si b ien la m ayoría  perc ibe  al con sum o  
com o  una c o n d u c ta  v o lu n ta r ia , a lgu nos  jóve ne s  que  ya no consum en 
sostienen  que “ para fo rm a r  p a rte  del g ru p o  tenés que co n sum ir", o “ tus  
am igo s  piensan que s ino  consum ís sos un aparato". Si b ien  no es fu n d a n te  
de un g ru p o  de p erte ne nc ia  el consum o, y  ta m p o c o  exis te  una percep 
c ión  n eg a tiva  de qu ienes no consum en, m uchos e n tre v is tad o s  p resen ta ron  
al consum o  com o  s in ó n im o  de lib e rta d  y  de a u ton om ía , com o  va le n tía  y  
con fian za , que son p o te n c ia d o s  po r la p e rte ne nc ia  al g ru p o  y  la am istad . 
Tal com o  lo expresó un jove n  e n tre v is ta d o : “ Si consum en es p o rqu e  buscan 
sen tirse  libres. Hacen cosas que en su casa no pueden hacer". Pensar el 
consum o  com o  rec re a tivo  corre  el c e n tro  de a te n c ió n  del t ip o  de sustanc ia
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que se consum e e im p lica  el in v o lu c ra m ie n to  de los p ro fe s io na les  desde 
una esfera más co tid ia n a , donde  sean re con oc ido s  po r los jóve ne s  com o 
un pos ib le  re fe re n te  que  acom paña y  no com o  a a lg u ie n  a q u ien  re n d irle  
cue n ta  y  p o s te rio rm e n te  sea con s id e rado  com o  una am enaza.

O tra cues tió n  que  su rg ió  en el tra b a jo  de cam po y  en d ife re n te s  
ta lle res  fu e  la e levada d e s in fo rm a c ió n  sobre las sus tanc ias  legales o ilegales. 
A lg u n o s  jóvenes  cons ideran  que las sus tanc ias  ilegales son más p e rju d ic ia les  
para la sa lud  que  las legales, y  o tro s  o p in an  que esto  debe ser estud iado , 
cons ide rand o  que  hay m uchas cosas que se desconocen de las sustanc ias 
legales. El deba te  acerca de su p rocedenc ia  q u ita  el fo c o  sobre los p e r ju i
cios que  éstas pueden aca rrea r: am bas a c tú a n  sobre el s istem a nerv ioso , 
p rovo ca n d o  a lte ra c io ne s  fís icas o psico lóg icas, generan  nuevas sensaciones, 
pueden ca m b ia r el c o m p o r ta m ie n to  de una persona y  ta m b ié n  generar 
d ependenc ia . Si ten em o s en cue n ta  que en una sola noche  el consum o 
se puede  vo lv e r p ro b le m á tico , el p rob lem a  no es so la m en te  la tra ye c to ria  
de con sum o  que puede m a n te n e r un jo ve n  o una jove n , s ino  ta m b ié n  la 
in te ns id ad  de ese con sum o  cada vez que ocu rre . Pero la ca rac te riza c ió n  que 
los jóvenes  p ud ie ro n  hacer está d e te rm in a d a  m a yo rm e n te  p or la p roce 
dencia  de la sustanc ia  que  se consum e. Explo ra r si los jóvene s  com p re nden  
la d im en s ió n  de c ie rto s  consum os c o n s titu ye  un s ig n ific a tiv o  p u n to  de 
p a rtid a  para pensar e stra teg ias  de in te rv e n c ió n , e n te n d ie n d o  que los pará 
m e tros  de n o rm a lid a d  fre n te  a los que a c tú an  pueden verse d ife re nc ia d o s  
según la tra ye c to ria  de con sum o  de cada jo ve n  o de su g rupo . Sin em bargo, 
las represen tac iones socia les p re d o m in a n te s  no p rio r iza n  esos p e rju ic io s  y  
sí ca rac te rizan  a los jóve ne s  que  consum en sustanc ias ilega les com o  p o te n 
c ia lm e n te  pe lig rosos y  v io le n to s , asociados a p a tro ne s  de con sum o  con 
escasos lazos socia les e in s titu c io n a le s , y  ta m b ié n  son m u ch o  más to le 
ran tes  con los de n ive les so c ioeconóm ico s  más a ltos, en ta n to  su consum o 
suele realizarse en espacios p rivados. Los procesos de e s tig m a tiz a c ió n  que 
generan estar represen tac iones son u tiliz a d o s  con fre cu e n c ia  para buscar 
le g it im a r el c o n tro l soc ia l hacia los jóvenes. El desafío  para los p ro fes io na les  
que in te rv ie n e n  es d escarta r estos c r ite r io s  y  cen trarse  en las p a r t ic u la r i
dades de la h is to ria  persona l de cada jo ve n  - y  no  so la m en te  la tra ye c to ria  
de sus con su m o s-, p o rq ue  “su c o n s titu c ió n  su b je tiva  a c tu a l representa  
la sín tesis sub je tivad a  de su h is to ria  p ersona l" (G onzález Rey, 2002: 37).

El consum o  de los jóvene s  no suele realizarse a is ladam en te , s ino  
con un g ru p o  de am igos. Es d ec ir que d u ra n te  la exp erien c ia  de consum o 
com p a rte n  el c o n te x to  de consum o, las re lac iones personales y  la v ive nc ia

acerca de lo que  im p lica n  los consum os en sí m ism os. Esas experienc ias  
co m p a rtid a s  d erivan  en un c o n ju n to  de s ig n ifica d o s  que se in te g ran  en la 
su b je tiv id a d  de los jóve ne s  y  que son de v a lo r para o r ie n ta r  las experienc ias  
ind iv idu a les . Por eso debem os poder a m p lia r la m irada  en to rn o  a lo que 
o cu rre  en los espacios de e n cue n tro , sin negar u o lv id a r las líneas de sen tid o  
que e llos  m ism os les asignan. En el tra b a jo  de cam po rea lizado  se observó 
que m uchos jóve nes  co m p a rte n  espacios y  e n cue n tros  in d is tin ta m e n te  de 
si to d o s  consum en o no lo hacen, ir ru m p ie n d o  con la creencia  que  asum e 
una d iv is ió n  e s tric ta  de g rupo s  de jóve nes : los que consum en por un lado y  
por el o tro  lado los que  no consum en. Los c o n te x to s  de con sum o  fu n c io n a n  
com o  espacios de re iv in d ica c ió n  de las p rác ticas  juve n ile s . Según los re la tos  
de los p rop ios  jóvenes, d ichos  c o n te x to s  m uchas veces se c o n s titu ye n  com o 
soportes  m a te ria les , s im b ó licos  y  a fe c tivo s  que  p a rtic ip a n  y  acom pa ñan  la 
co n s tru cc ió n  de re lac iones sociales. D epend iendo  la edad de los jóvenes, 
por un lado se consum e para d ive rtirse , y  por o tro  lado para la búsqueda de 
p lacer y  del re c o n o c im ie n to  de los pares. Si b ien el consum o pod ría  con s id e 
rarse com o  p ro d u c to r de so c ia b ilid a d  y  fa c il i ta d o r  de encuen tros , ta m b ié n  
la rea lidad  m uestra  la e x is tenc ia  m a yo rita ria  de g rupo s  donde  in te ra c tú a n  
jóve nes  que consum en con o tro s  que  no. M u ch os  jóvenes  com p a rte n  c o t i
d ia n a m e n te  más de un espacio, y  sus g rupo s  se co n v ie rte n  en lugares s ig n i
fica n te s  a p a r t ir  del se n tid o  c o n fe r id o  p or las in te ra cc io ne s  físicas, a fe c 
tiva s  y  s im bó licas  de qu ienes los fre cu e n ta n . C o n ce n tra r la p reo cup ac ión  
en las fo rm a s  de v iv ir  las co n d ic io n e s  de e xp u ls ión  soc ia l que a trav iesan  los 
jóve nes  al co n sum ir suscita  una p rá c tica  superadora  para ind aga r las expe
rienc ias  de v ida  de los jóvenes  v in cu la d a s  al consum o (D uscha tzky  y  Corea, 
2002). La es tra teg ia  pod ría  basarse en p re g u n ta r a los jóve ne s  acerca de lo 
que piensan del consum o, de m o do  a b ie rto , sin p re ju ic ios  n i sentencias, y  
así se a p u n ta ría  a c o n tr ib u ir  a la e xp lica c ió n  sobre su p rop io  consum o.

Poder id e n tif ic a r  los p u n to s  de fu g a  que  em ergen de las p rác ticas  de 
consum o  ju v e n ile s  en un c o n te x to  específico  da lug a r a co m p re nd e r las 
re lac iones socia les que  con s tru ye n  los jóvenes. Relaciones que  se e ncu e n 
tra n  a travesadas po r la id e n tif ic a c ió n  con sus pares, por los s ig n ific a n te s  y  
por el lu g a r que  le a tr ib u ye n  com o  p lenos su je tos  en acc ión , c o n fo rm a n d o  
un d e te rm in a d o  g ru p o  en re fe ren c ia  a los m iem bros  y  a la co rrespondenc ia  
m u tu a  con la que  in te ra c tú a n  en el espacio. Todas estas d im en sio nes  e n tra n  
en ju e g o  y  se deben considerar, p o rque  si nos d e tenem os a a na liza r a is lada 
m e n te  los d ife re n te s  espacios en los que tra n s ita n , se g m en ta n d o  las p rá c 
ticas, la d is tin c ió n  resu lta ría  in co m p le ta .
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El tra b a jo  de cam po  p e rm itió  v e r if ic a r  la fu e r te  im p ro n ta  del re co n o 

c im ie n to  del o tro : to d o s  los jóve nes  se reconocían  e n tre  sí, pod ían  re fe re n - 
c ia r a lg o  de sus pares, en un p r in c ip io  de m anera iró n ica , com o  suele pasar 
con los jóve nes  an te  la presencia de personas ajenas, y  luego  en un c lim a 
más d is te n d id o  y  am eno, se p ud o  a d v e r tir  cóm o  carac te riza n  a sus pares y  
se in vo lu c ra n  a la hora de re lac iona rse  con esos o tro s  con qu ienes con v iven  
c o tid ia n a m e n te . Los re la tos  ju v e n ile s  dem andan  el re c o n o c im ie n to  de 
sus más ín tim a s  transpa re nc ias  y  p resentan  las re lac iones socia les com o 
soportes  para c o n fro n ta r  la rea lid ad  en la que están inm ersos.

Para seguir reflexionando
Si cons ide ram os que a c tu a lm e n te  los consum os son d in á m ico s  y  se 

presentan  inc lu so  de fo rm a s  inad ve rtida s , no  podem os o b v ia r pensar en 
las p rác ticas  de los jóvenes. Las d ife re n te s  d im en sio nes  que co n fo rm a n  
la tra m a  com p le ja  de los consum os se p resentan  com o  la b e rin to s  que el 
p ro fe s io n a l debe in te n ta r  ap reh ende r de m anera  in te g ra l.

Los m ensajes que reproducen  los m edios  m asivos de co m u n ica c ió n  
no deben ser obs tácu lo s  para que  los jóvenes  com p re nd an  las im p lica nc ia s  
de los consum os, cua lqu ie ra  sea la p rocedenc ia  de la sustanc ia . Un cam in o  
fa c t ib le  es segu ir p ro fu n d iz a n d o  esto, para que  puedan  id e n tif ic a r  cuándo  
el consum o  se vue lve  p ro b le m á tico , sea su p ro p io  consum o o el de su g rup o . 
Ello podría  m o rig e ra r la m a rg in a liza c ió n  y  la e s tig m a tiz a c ió n  de la que son 
o b je to , en especia l los jóvene s  de d e te rm in a d o s  estra tos  sociales.

La presencia de re lac iones socia les h o rizo n ta le s  que se e n tre te je n  en el 
espacio m ic ro  socia l don de  los jóve ne s  trasvasan los lím ites  desafían  a observar 
desde o tras  gafas  (n o rm a tiva s  y  con cep tu a le s ) que fo r ta le z c a n  la su b je tiv id a d  
c u ltu riz a d a  de los jóvenes, en la búsqueda de h a b ilita r  al jo ve n  com o  ú n ico  
p ro ta g o n is ta  de su rea lidad , ro m p ie n d o  con las lóg icas está ticas  y  lineales.

Las voces de los jóve nes  m uchas veces están o cu lta s  o son s ile n 
ciadas y  no  son te n ida s  en cue n ta  po r a lg u n o s  p ro fes iona les, lo que  im p ide  
com p re n d e r cóm o  se re lac io na n  en el c o n te x to  de consum o. Los re la tos  
de los jóvenes  deberían  ser p ro ta g o n is ta s  de tod a  in te rve n c ió n , con una 
p a rtic ip a c ió n  a c tiva  a lo la rgo  del proceso, e v ita n d o  que se a te m orice n , se 
s ien tan  in tim id a d o s  o tem a n  q ueda r al d escu b ie rto  cu and o  deben re la ta r 
sus ín tim a s  tra ye c to ria s  de con sum o  a los d ife re n te s  p ro fe s io na les  que 
in te rv ien en , y  más aún cuando  ese con sum o  se to rn a  p ro b le m á tico .

Es im perioso  que  los p ro fe s io na le s  dejen las in s titu c io n e s  a b ro q u e 
ladas y  estandarizadas, y  vayan  al e n c u e n tro  de los jóvenes. Las p rác ticas  
de con sum o  v ig e n te s  dan cue n ta  de la necesidad de que  los p ro fes ion a le s  
se cap ac iten  en fo rm a  c o n tin u a , de que  encaren la a rdua ta rea  de decons
tru c c ió n  en pos de a lo ja r a los jóvenes  desde sus necesidades sentidas, no 
desde lo esperable o desde lo que el d isp o s itivo  fa c ilita .

Los re la tos  ju v e n ile s  m ues tran  las ap rec iac iones que los jóvenes 
tie n e n  de sus pares y  se c o n fro n ta n  con las d iscrepanc ias  que d is tin g u e n  
en re lac ión  a la p rác tica  de consum o  en sí. O írlos d ia lo g a r de sus pares sin 
d is c rim in a r n i a rb itra r, desde lo bueno  y  lo m alo, p e rm ite  acceder a un 
lug a r desconoc ido , y  así c o m p a r t ir  y  d e b a tir  sobre creencias y  d ichos  de los 
a du ltos . Sus re la to s  s ig n ific a n  y  dan cue n ta  de un s a b e r-e n te n d e r que no 
s iem pre  es p o te n c ia d o  y  hasta m uchas veces resu lta  ign o ra d o  p o r la fa lta  
de p ro x im id a d . Es necesario  re v e rtir  esto ye n d o  al e n c u e n tro  con el jove n  
en fo rm a  perm an en te , co n s tru ye n d o  en ese ida y  v u e lta  in te rve n c io n e s  
más d in ám ica s  y  procesuales. Depende de los p ro fes ion a les  la p o s ib ilid a d  
de a lb e rga r las exis tenc ias  juve n ile s .
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