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Original

La investigación es cualitativa, estudia  la vivencia del  
tiempo en los jóvenes consumidores abusivos de marihuana, 
dado el alto consumo en la adolescencia, etapa delicada en 
relación con la planificación del proyecto futuro. Nuestro 
objetivo es ver cómo se evidencia en su biografía la relación 
entre el pasado y proyectos futuros, a través de metas y ac-
ciones, en relación a su capacidad de anticiparse. Nuestro 
concepto rector es la capacidad de “anticipación” desarro-
llado por Sutter,  psiquiatra fenomenológico. La información 
se obtuvo del análisis de autobiografías de jóvenes a través 
del método fenomenológico hermenéutico desarrollado por 
Linseth, basado en Ricoeur. Los resultados revelan que en las 
biografías  la dimensión temporal pasada se caracteriza por 
descripciones pobres, el presente es donde más se explayan, 
describiendo gustos, cómo se visualizan, pero mostrando fal-
ta de claridad en intereses. En el futuro vemos ausencia de 
referencia, dando la impresión que éste  no estuviese ligado 
al pretérito, y sin conciencia sobre el hecho que las posibili-
dades que se abren o cierran del futuro son dependientes de 
lo que se hace en el presente.  
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The experience of time in habitual teenage 
marijuana smokers 

The research is qualitative; it studies the experience of 
time in young people who smoke marijuana in excess, given 
the high rate of smoking in the teenage years, a delicate 
stage regarding the planning of the future. Our objective is 
to see how the relationship between past and future plans is 
manifested in their biography, through goals and actions, in 
light of their ability to anticipate themselves. Our guiding 
principle is the ability to “anticipate oneself”, proposed by 
Sutter, a phenomenological psychiatrist. The information 
was obtained from the analysis of autobiographies of young 
persons through the hermeneutical phenomenological 
method developed by Lindseth, based on Ricoeur. The results 
reveal that in the biographies the past temporal dimension 
is characterized by poor descriptions, the present is where 
they extend themselves most, describing tastes, how they 
visualize themselves, but showing a lack of clarity in their 
interests. In the future we see the absence of reference, 
giving the impression of no progression from the past, and 
without awareness of the fact that the future possibilities or 
lack thereof are heavily dependent on present actions.
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InTroduccIón

El consumo de la marihuana está íntimamente ligado a 
factores culturales, y a su vez su uso ha estado condiciona-
do a las particularidades de las respectivas cosmovisiones, 
lo cual determinaría el significado que se le asigna. Estas 
significaciones delimitan y definen lo que en una sociedad 
o época determinada se considera un problema social1. La 
ciencia por su parte nos habla de los daños, y también de los 
eventuales beneficios que podría tener el consumo de esta 
sustancia. Entre estos últimos se menciona la disminución de 
dolores crónicos sin causa determinada, reducción de espas-
mos, mejoramiento de la movilidad en esclerosis múltiple, 
y disminución de nauseas por quimioterapia o sida2-4. Sin 
embargo, ninguno de estos beneficios se refiere a los adoles-
centes. Respecto a los daños, hay estudios que señalan que el 
consumir antes de los 17 años provocaría cambios neurobio-
lógicos mayores que si el inicio es posterior5,6. Estos déficits 
pueden traducirse en un bajo rendimiento escolar e incluso 
en deserción escolar temprana7. Según el DSM-IV-R (Ame-
rican Psychiatric Association)8, el síndrome amotivacional 
sería patognomónico del consumidor de marihuana y se ca-
racterizaría por pérdida de energía y abulia con importante 
disminución de las actividades habituales, lo cual tendría 
relación con la capacidad para proyectarse y organizar de 
manera eficiente el tiempo en pos de un determinado obje-
tivo, sin olvidar que la sociedad occidental actual permite a 
los jóvenes un tiempo de moratoria mayor que en el pasado 
respecto a su capacidad ejecutiva.

Cabe agregar que en los últimos treinta años se ha pro-
ducido un cambio respecto a la marihuana, ya que si bien en 
los 60 el consumo era relativamente habitual entre jóvenes 
universitarios que se autodefinían como rebeldes o vanguar-
distas, los escolares no la usaban. Sin embargo, en la actuali-
dad la marihuana ha traspasando el ámbito ritual, llegando a 
formar parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes (Informe 
Mundial sobre las Drogas9; National Institute on Drug Abuse10 y 
Conace11). El estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 
(SENDA, Chile, 2011)12 concluyó un aumento de 4,4 puntos 
porcentuales en los últimos dos años del consumo experimen-
tal de marihuana entre los escolares de 8° básico a 4° me-
dio, pasando de 15,6% en 2009 a 19,1% en 2011. El mismo 
informe dice que la falta de percepción de riesgo entre los 
estudiantes sobre el consumo frecuente de marihuana (una 
o dos veces a la semana), aumentó 10,2 puntos porcentuales, 
es decir, de 37,8% pasó a 48%. Estos datos son coincidentes 
y vienen a corroborar los hallazgos de investigaciones recien-
tes, tales como la del estudio sobre marihuana y trastornos de 
aprendizaje realizado el 2007, en que la percepción de peligro 
asociada al consumo era bajísima11,13.

Por otra parte, es la adolescencia un periodo crítico en 
lo que respecta al proyecto de vida, sobre todo en nues-
tros días, en que la sociedad espera del joven ciertas com-
petencias que lo preparen para desenvolverse más tarde de 

manera óptima en un mundo individualista y competitivo 
por excelencia14. En esta época se definen aspectos de gran 
importancia para el futuro, asumiendo el joven de mane-
ra consciente y con voluntad, una orientación que le dará 
sentido a su vida. Es este proyectarse lo que nos remite a la 
dimensión temporal como categoría existencial del ser hu-
mano y por ende determinante en la vida del sujeto. Cuando 
hablamos de dimensión temporal aludimos a la vivencia de 
la temporalidad que tiene el hombre desde la mirada filo-
sófica fenomenológica, es decir, el moverse del hombre en 
el tiempo, articulando mediante la memoria, el pasado y el 
futuro a través del presente15. Así, el ser que se despliega en 
el tiempo, lo hace en una síntesis del pasado con el presente 
y el futuro, siendo según la corriente filosófica fenomenoló-
gica (Heidegger, Ortega y Ricoeur), el futuro lo que tendría 
preeminencia. Ortega (O.C, VII p. 434)16 llega a plantear que 
vivimos desde el futuro, el cual se concreta en nuestro pro-
yecto y que el futuro nos obliga a seleccionar del pretérito 
aquello que tiene relación con nuestro proyecto.

En el presente estudio nos interesó saber cómo es la 
vivencia de la temporalidad en los jóvenes consumidores 
habituales de marihuana, dado el abuso que hay en el con-
sumo por parte de los adolescentes y la etapa delicada, y a 
su vez determinante, en lo concerniente a la planificación 
del proyecto futuro. Si bien para nuestro propósito se revi-
só lo que nos dice la psicología al respecto, nos apoyamos 
fuertemente en la filosofía, especialmente en la corriente 
fenomenológica, pues esta nos entrega una reflexión muy 
acabada y profunda de la vivencia del tiempo en el ser 
humano, resaltando la preeminencia que tiene el futuro 
dentro del círculo de la temporalidad (pasado-presente-
futuro). Nuestro concepto eje rector fue la “anticipación”, 
desarrollado por el psiquiatra de orientación antropológica 
fenomenológica, Jean Sutter17, quien inspirado en las ideas 
de Heidegger, también visualiza al futuro como decisivo y 
estudia en profundidad su elemento central, la capacidad 
para anticiparse, en diferentes cuadros psicopatológicos, 
especialmente la depresión. 

La anticipación como aspecto central de la temporali-
dad, Sutter la define como aquel movimiento por el cual 
el hombre vivencia todo su ser, traspasando el presente y 
dirigiéndose hacia el futuro, ya sea cercano o lejano, pero 
que es esencialmente su futuro. Él aclara que cuando el su-
jeto anticipa, toda su vida, intelectual, afectiva, consciente e 
inconsciente, psicológica y biográfica, actúa hacia su futuro. 
En la anticipación se compromete el hombre por entero, no 
por partes, “anticipar es tomar control sobre su futuro, in-
vistiendo en este movimiento todas las instancias del ser ya 
que, repitámoslo, la anticipación se escapa de toda división 
que se quisiese introducir en la vivencia” (Sutter, 1983, p. 
19)18. A su vez, él describe lo que acontecería al ser humano 
al verse alterada esta fundamental capacidad, experimen-
tando de este modo una sensación de no estar llamado por 
el futuro, en donde toda acción parecería difícil o desmoti-
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vante, lo que acrecentaría los sentimientos de vacío y sole-
dad. La persona quedaría así atrapada en la inmediatez del 
momento presente y sin posibilidad ni de proyectarse ni de 
prever y anticiparse a los hechos, siendo esto lo que ocurre 
en las depresiones y en trastornos conductuales graves18. Si-
guiendo en la misma dirección de estos hallazgos, la idea del 
presente estudio fue conocer cómo se manifestaría esta ca-
pacidad para proyectarse en aquellos jóvenes que consumen 
habitualmente marihuana. 

La psicología dentro de su estudio de la adolescencia ha 
abordado la idea respecto a que fruto de la adquisición del 
pensamiento formal el sujeto incorpora la dimensión futura 
a través del proyecto19-24, sin embargo el estudio propiamen-
te tal de la vivencia de la temporalidad la encontramos en 
la filosofía, especialmente en la corriente fenomenológica.

Cabe mencionar que si bien no se encontraron estudios 
cualitativos que aborden la temática relativa a la vivencia de 
la temporalidad en adolescentes consumidores habituales de 
marihuana, sí se hallaron estudios sobre la vivencia de la tem-
poralidad en jóvenes desde la fenomenología aplicada a las 
ciencias sociales, entiéndase fenomenología social. Así vemos 
que en los últimos años han aparecido varios estudios, la gran 
mayoría ingleses, que giran en torno a la reconceptualización 
o transformación de la experiencia temporal en los jóvenes, 
asociada a la inestabilidad económica, los cambios de valo-
res actuales, la individualización, la juventud prolongada y a 
la modernidad tardía25-30. Habría más o menos acuerdo entre 
los autores, respecto a que en aquellos jóvenes que son so-
cialmente desventajados, o están particularmente margina-
dos del mercado laboral, se observa una tendencia a quedarse 
atrapados en un “presente extendido”, siendo poco capaces de 
pensar en el futuro y menos de planifícalo.

Así, se puede observar cómo las diferentes miradas, la 
filosófica con la fenomenología, las ciencias sociales y la psi-
cológica, destacan la dimensión temporal como un elemen-
to central y determinante del ser humano. Es por ello que 
nos inspiramos en las ideas de los filósofos fenomenólogos, 
como Heidegger, Ricoeur y Ortega. Este último con su idea 
respecto al tiempo como fenómeno central y determinante 
de la existencia, tema que desarrolló minuciosamente, está 
en coincidencia con los supuestos de Ricoeur sobre dicha 
temática. Por su parte, es Ricoeur quien nos entrega una 
propuesta de cómo buscar la experiencia temporal en la na-
rración 

…todo lo que se cuenta sucede en el tiempo, arraiga 
en el mismo, se desarrolla temporalmente; y lo que se 
desarrolla en el tiempo puede narrarse. Incluso cabe la 
posibilidad de que todo proceso temporal sólo se reco-
nozca como tal en la medida en que pueda narrarse de 
un modo o de otro” (Ricoeur 2000, p.190)31. 

Es por ello que pensamos que el método indicado para 
conocer la vivencia de la temporalidad de aquellos jóvenes 

escolares consumidores habituales de marihuana sería la na-
rrativa, desarrollada y conceptualizada desde la filosofía por 
Ricoeur, y desde la psicología por Jerôme Bruner. La narra-
tiva es el medio a través del cual se integra la experiencia 
y el sujeto se explica cómo permanece él mismo o cambia 
en el tiempo32,33. A su vez, Bruner, a partir de un paradigma 
constructivista e inspirado por Ricoeur, plantea que la inte-
gración temporal que realiza el sujeto se puede evidenciar 
en la construcción narrativa de su biografía, permitiéndonos 
así estudiar la vivencia de la temporalidad34. Así, a partir de 
la construcción narrativa que hicieron los jóvenes, se exploró 
cómo se mostraba la vivencia del tiempo en relación al pro-
yecto vital, específicamente su capacidad de anticipación.

De este modo se analizaron las narrativas con el método 
fenomenológico hermenéutico desarrollado por Lindseth y 
Norberg35, el cual ha sido ampliamente usado en los últimos 
años36. Dicho método está sustentado en las ideas de Ricoeur 
sobre la posibilidad de conocer la experiencia privada de las 
personas a partir de la interpretación del sentido de esta por 
medio de la narrativa. 

MeTodología

Desde el punto de vista de nuestro estudio, lo que nos 
interesa conocer con las narrativas de los jóvenes, es aquello 
que desde sus percepciones, sentimientos y acciones, nos den 
cuenta de su capacidad para anticiparse en la realización de 
sus proyectos, lo cual finalmente nos habla de su manera de 
vivenciar la temporalidad. Por lo tanto, respecto al tipo de 
investigación, y para responder a los objetivos del proyecto, 
se optó por un tipo de metodología cualitativa, la que nos 
permitió ahondar en la experiencia de dicha dimensión tem-
poral, describiendo y analizando los hechos relacionados con 
las vivencias pasadas, su presente y la proyección del futuro.

Muestra: se utilizó una muestra no probabilística de 
tipo intencional37, estableciéndose un total de quince per-
sonas, número sujeto a variación de acuerdo al nivel de 
saturación que se iba obteniendo a medida que se anali-
zaban las biografías. Estos 15 sujetos, debían ser escolares 
adolescentes, hombres y mujeres provenientes de distintos 
contextos sociales. Se estableció el número quince ya que 
se consideró que en metodología cualitativa es suficiente 
como para cumplir con el criterio de saturación muestral38. 
A su vez, los jóvenes seleccionados debían cumplir con las 
siguientes características: 1. Ser consumidores habituales de 
marihuana y no de otra droga; 2. Tener mínimo 16 y máximo 
19 años, lo cual corresponde a adolescencia media tardía, la 
que se caracteriza por búsqueda de reafirmación del pro-
yecto y búsqueda activa de inserción social para logro de 
metas22,23,39,40; 3. Provenir de diferentes tipos de estableci-
mientos educacionales: municipal, particular subvencionado 
y particular, de manera de poder evidenciar particularidades 
según la realidad social de cada joven; 4. Ausencia de ante-
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cedentes mórbidos relacionados con trastornos del desarro-
llo, problemas psíquicos, tipo depresión, déficit atencional o 
hiperkinesia.

Los estudiantes se seleccionaron a partir de lo que res-
pondían en el cuestionario anónimo sobre hábitos de con-
sumo de los jóvenes adolescentes, creado por el CONACE41. 

Análisis de los datos: se decidió optar por el método de 
Linseth y Norberg para el estudio de las narrativas autobio-
gráficas, ya que dicha propuesta de análisis tiene la parti-
cularidad de estar basada en la corriente filosófica feno-
menológica hermenéutica, como también lo están nuestros 
conceptos claves sobre temporalidad. Es decir, por lo general 
se tiene un concepto básico de trabajo y se busca un proceso 
metodológico que permita dar cuenta de dicho concepto. 
En este caso Ricoeur nos entrega el concepto y el método, 
puesto que su mirada de la temporalidad está inspirada en 
la fenomenología de Husserl y Heidegger, y a la vez el mé-
todo de análisis Fenomenológico-hermenéutico desarrollado 
por Linseth y Norberg para conocer las vivencias a través de 
las narrativas, se fundamenta en Ricoeur. Linseth y Norberg 
se enfocaron especialmente en la tradición hermenéutica, 
es decir en la interpretación de textos, siendo el objetivo 
esencial del método el indagar en lo implícito de una forma 
más metódica, para lo cual proponen tres etapas, que son un 
movimiento dialéctico entre el todo y las partes del texto: 

1)  Lectura Ingenua, que consiste leer repetidamente el 
texto con una actitud abierta para poder comprender 
su significado como un todo. Esta lectura nos indica la 
dirección que tomará el análisis estructural que sería la 
segunda etapa, y es la primera aproximación al sentido, 
el que será validado o invalidado por el análisis estruc-
tural subsiguiente. Esta idea de hacer una lectura inge-
nua la toma Linseth de Ricoeur42, quien plantea que en 
esta etapa el investigador se mueve desde un enfoque 
natural hacia un enfoque fenomenológico preteórico, 
lo que le permite reflexionar sobre el significado. Cabe 
agregar que el entendimiento irreflexivo del texto se 
formula en un lenguaje fenomenológico.

2)  Análisis Estructural, que sería la parte metódica del es-
tudio. Aquí el investigador divide el texto en unidades 
de significado, intentando ver el texto lo más objetiva-
mente que se pueda. Una unidad de significado es una 
parte del texto, de cualquier longitud, que transmite un 
solo significado, o aspecto desde donde se puede estu-
diar la vivencia. Es una manera de buscar e identificar y 
formular temáticas. A su vez, una temática es un hilo de 
significado que penetra las partes del texto, ya sea en 
todas o sólo unas pocas. Se considera como algo que lle-
va un significado esencial de la experiencia vivida. Para 
captar este significado de la experiencia vivida no se 
formulan las temáticas cual conceptos abstractos, sino 
como descripciones escuetas, en palabras corrientes y 
de manera que nos revele el significado. Para realizar 

el análisis temático hay diferentes formas, se puede por 
ejemplo hacer preguntas al texto y recoger secciones de 
este que contesten esas preguntas, o leer el texto entero 
y dividirlo en unidades de significado. Esto último es lo 
realizado por nosotros en la presente investigación. En 
cada una de estas unidades de significado se analizó la 
variable temporal, pasado, presente y futuro. Por ejem-
plo se dividía el texto en cada uno de estos temas y se 
veía cuánto estaba relatado en pasado, cuánto en pre-
sente y cuánto en futuro. Cada una de estas unidades 
de significado se la condensaba en un verbo, en una 
temática subordinada, que consistía en poner en “ser o 
estar” la idea condensada, y por último en una temática, 
que era el significado que tenía dicha experiencia para 
el sujeto. Los temas que se seleccionaron para analizar la 
dimensión temporal en cada biografía fueron: familia, 
relación con pares, imagen de sí mismo, intereses, me-
tas y proyectos. En cada una de estas áreas se observó 
en su dimensión pasado-presente-futuro (ver Tabla 1).

3)  Comprensión Amplia, es donde se realiza una lectura 
crítica conducente a la formulación de una compren-
sión global. Para llegar a formular una comprensión 
global se debe primero tener una precomprensión, que 
trata del presupuesto con que se llegó a la lectura inge-
nua. Después de esa lectura ingenua vienen los temas y 
subtemas que se extrajeron del análisis estructural, para 
finalmente contrastar estos temas y subtemas con una 
bibliografía pertinente

En el fondo el autor realiza primero una interpretación 
individual del texto, luego discute esa interpretación con 
los textos y con las otras lecturas hechas, hasta llegar a un 
acuerdo sobre cuál es la interpretación más creíble o acer-
tada.

Vemos como estas tres partes comprenden una etapa de 
comprensión, explicación e interpretación, que va desde lo 
que el texto dice hasta lo que realmente significa, es decir 
va desde el contenido literal y evidente hasta el significado 
que contiene, lo implícito. El significado esencial es algo que 
los seres humanos conocen a través de las prácticas de vida, 
y este conocimiento se expresa en nuestra forma de vivir, 
en las acciones, en las narrativas y en la reflexión. Para los 
autores, la investigación de la experiencia vivida debe ser es-
crita en textos, los que a su vez necesitan ser interpretados35. 

Resultados: realizando un análisis de once de los quince 
casos que nos propusimos estudiar, pensamos que ya se pue-
de ver una tendencia a la saturación muestral, puesto que 
los datos comenzaron a repetirse. 

Siguiendo la metodología de Linseth y Norberg, que 
consta de tres etapas, observamos lo siguiente: en la pri-
mera fase, lectura ingenua, en que se leyó varias veces cada 
biografía, registrando así nuestras primeras impresiones, las 
que nos permitieron realizar el análisis temático, se vio que 
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las biografías eran casi todas bastante breves; excepto en un 
caso, todo el resto tendía a descripciones pobres de situa-
ciones pretéritas. En todas llamó la atención la presencia de 
vivencias asociadas a pérdidas (muerte de familiar cercano), 
soledad, y en especial sensación de no ser reconocido por 
la figura del padre En cuanto a la dimensión temporal del 
presente, vemos que es donde más logran explayarse. Hay 
descripciones más ricas en detalles, sobre todo lo relacio-
nado con las amistades actuales, lo cual da la impresión de 
funcionar como refugio. En general describen sus gustos, 
cómo se ven a sí mismos, a las personas en las que más y 
en las que menos confían, y cómo creen que los ven los de-
más. En lo referente a intereses muestran falta de claridad y 
cambios frecuentes. En cuanto a la dimensión futura vemos 
ausencia de referencia en casi todos los ámbitos analizados 
(familia, imagen de sí mismos, intereses, relación con pares, 
y metas o proyectos). Daba la impresión que el futuro no 
dependiera de lo que realizaban en el presente, como si las 
acciones no estuviesen ligadas, es decir como si el futuro no 
estuviese ligado al pretérito. Era como si no viesen la clara 
ligazón que existe, en el sentido que las posibilidades que se 
me abren o cierran en el futuro dependen de lo que se hace 
en el presente.

En la segunda fase de análisis estructural, en que me-
tódicamente se analizaron las biografías dividiéndolas en 

unidades de significado, es decir partes del texto lo mas 
independientemente posible, pero que fuesen suficiente-
mente largas como para contener un significado esencial, 
se constató la impresión que se tuvo en la lectura ingenua. 
Es decir, en la dimensión pasado analizada respecto a temas 
de familia, pares, imagen de sí, intereses, metas y proyectos, 
fue unánime en los seis casos la tendencia a evitar referirse 
mucho, mencionando eso si muy escuetamente que en su 
pasado había acontecimientos de los que no les interesa-
ba hablar ni acordarse, lo que podría entenderse como un 
intento por borrar este pasado y centrarse en su presente. 
Además se constató en cuatro de los seis casos revisados que 
las figuras paternas eran visualizadas como poco confiables 
y apoyadores en momentos importantes.

En cuanto a la dimensión futura, sorprendió la falta de 
capacidad para visualizar el porvenir, especialmente en las 
áreas relacionadas con familia, pares, imagen de sí e intere-
ses. En lo concerniente a las metas y proyectos futuros, los 
seis casos vistos se mostraron dispersos y cambiantes res-
pecto a este tema. Lo más notorio en esta dimensión fue la 
tendencia a no encarar el futuro, sino más bien a postergar-
lo, como un “no querer asumir, dejando todo para más ade-
lante. Al igual que la impresión con que nos quedamos en la 
lectura ingenua, al analizar metódicamente las biografías, 
aparece en forma clara y reiterada una cierta incapacidad 

Tabla 1

TEMAS PRINCIPALES
1) relación con lo familiar; 
2) relación con la imagen que tiene de sí;
3) relación con sus pares; 
4) relación con sus intereses;
5) relación con sus metas y proyectos

CONDENSACIÓN
(se condensa la idea en un 
verbo)

TEMA SUBORDINADO
(ser o estar)

TEMÁTICA
(significado que tiene 
la experiencia)  

MeTaS Y ProYecToS

PASADO PASADO PASADO PASADO

Caso 2 ♀ (unidad de significado)
 - mmmmm me gustaba el futbol y quería ser 

personal trainer profesora de educación física o 
cualquiera de esas cosas pero ahora cambie de 
opinión (p.9)

Haber cambiado de 
opinión respecto a sus 
planes

Ser cambiante en sus 
proyectos

Cambios respecto a 
sus ideas sobre qué 
hacer

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE

Caso 2 ♀ (u.s)
 - ahora cambie de opinión, ahora me gusta y 

quiero ser estilista. (p.9)

Tener deseos de ser 
estilista en la actualidad

Ser estilista Cambio en intereses

FUTURO FUTURO FUTURO FUTURO

Caso 2 ♀ (u.s)
 - más adelante después que termine el colegio me 

voy a meter a una universidad o instituto (p.10)

ingresar a estudiar  más 
adelante

Ser estudiante más 
adelante

No saber donde 
estudiar más adelante, 
vaga respecto 
proyectos y tema 
estudio 
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para ver la ligazón que existe entre mi pasado, presente y 
futuro, en el sentido que las acciones futuras dependen de 
lo que realizo en mi presente:

….mmmmm me gustaba el futbol y quería ser perso-
nal trainer profesora de educación física o cualquiera 
de esas cosas pero ahora cambie de opinión ahora me 
gusta y quiero ser estilista maquilladora profesional 
hacer manicure pedicure depilación inyectar cosas en 
la cara y todas esas cosas. Bueno no he hecho nada 
para conseguirlo pero más adelante después que ter-
mine el colegio me voy a meter a una universidad o 
instituto. (caso 2, mujer, colegio municipalizado)

En la tercera fase de análisis, es decir, comprensión am-
plia, se analizó la vivencia de la temporalidad con que nos 
quedamos en la lectura ingenua y en el análisis estructu-
ral, y se la relacionó con la concepción fenomenológica de 
la temporalidad, específicamente con el concepto de anti-
cipación de Sutter. Es decir, realizamos una lectura crítica 
conducente a la formulación de una comprensión global, 
teniendo claridad respecto a los preconceptos con que lle-
gamos a la lectura ingenua, de manera de poder contrastar 
temas de análisis estructural con temas de la bibliografía 
pertinente. Esto finalmente nos permitió mirar el texto como 
un todo. De esta manera, desde una aproximación global y 
holística se observa que el método empleado nos permite 
cumplir con el propósito de conocer sobre cómo es la vi-
vencia de la temporalidad en estos jóvenes, estando más 
centrados en el aquí y ahora inmediato, sin una conexión 
mas explicita entre el pasado, anhelo futuro y praxis presen-
te. Aparece una clara coherencia entre los conceptos sobre 
temporalidad con los que llegamos a la lectura ingenua y lo 
encontrado a partir del análisis realizado. Sorprende obser-
var en el análisis lo planteado por Sutter y Ortega respecto 
al concepto de futuro y anticipación, ya que esta posibilidad 
que debe ser la determinante del actuar para el logro de las 
metas propuestas, es lo que aparece menoscabado. Cabe eso 
sí tener presente que dichos autores aclaran que es impo-
sible no tener proyectos (los tienen), sin embargo el cómo 
anticipan su conducta en pos de una meta es lo que si pue-
de verse interferido. Pensamos que esta falta de capacidad 
para anticipar, los estaría llevando a no poder trascender el 
presente, quedándose presos en sí mismos, lo cual se ve en 
tareas no asumidas, decisiones no aún tomadas respecto a 
qué estudiar, si prepararse o no, etc.

concluSIón Y dIScuSIón

Si nos remitimos a la Eneida (Libro 2° cap. La Huída de 
Virgilio, 1992)43, con la imagen arquetípica de Eneas que, 
cuando se quema Troya lleva a su padre Anquises en los 
hombros -et sublato patre montem petivi-, lo cual simbo-
liza un ponerse su historia en los hombros e ir caminando 
hacia el monte en busca del futuro, vemos que el tema del 

ser humano constituido desde una temporalidad e histori-
cidad, no es una idea que aparezca recién con Heidegger, si 
bien es él quien la trabaja, elabora y le da una forma sólida. 
Así la temática relacionada con las dimensiones temporales, 
en que el pasado (memoria) son los pilares sobre los que se 
sostiene el futuro (proyecto, promesa), lo cual se refleja en 
la praxis presente y en la capacidad de anticipación, es un 
fenómeno de la vivencia misma del ser humano que sí puede 
analizarse a través del método fenomenológico-hermenéu-
tico elaborado por Linseth y Norberg. El que nos interese ver 
este fenómeno en los jóvenes consumidores de marihuana, 
se debe a que existe desconocimiento respecto a lo determi-
nante de esta dimensión temporal, sobre todo en un periodo 
en que se está tan abocado a la tarea de enfrentar el futuro 
por sí mismo.

De esta manera, desde una aproximación global y holís-
tica se observa que el método empleado nos permite cumplir 
con el propósito de conocer sobre cómo es la vivencia de la 
temporalidad en estos jóvenes, estando más centrados en el 
aquí y ahora inmediato, sin una conexión mas explicita entre 
el pasado, anhelo futuro y praxis presente. Aparece una clara 
coherencia entre los conceptos sobre temporalidad con los 
que llegamos a la lectura ingenua y lo encontrado a par-
tir del análisis realizado. Sorprende observar en el análisis 
lo planteado por Sutter y Ortega respecto al concepto de 
futuro y anticipación, ya que esta posibilidad que debe ser 
la determinante del actuar para el logro de las metas pro-
puestas, es lo que aparece menoscabado. Cabe eso sí tener 
presente que dichos autores aclaran que es imposible no te-
ner proyectos (los tienen), sin embargo el cómo anticipan 
su conducta en pos de una meta es lo que si puede verse 
interferido. Pensamos que esta falta de capacidad para anti-
cipar, los estaría llevando a no poder trascender el presente, 
quedándose presos en sí mismos, lo cual se ve en tareas no 
asumidas, decisiones no aún tomadas respecto a qué estu-
diar, si prepararse o no, etc.

En cuanto al tema de la marihuana, si bien no existe 
discusión de parte de la comunidad científica respecto a los 
daños y beneficios que conlleva su uso, sí hay confusión a 
nivel de la población general, existiendo un discurso con-
tradictorio entre lo socialmente internalizado y el mensaje 
que transmiten las autoridades políticas o mundo académico 
científico. La marihuana es un tema complejo y multideter-
minado, pero la lectura que hace la población al respecto es 
simplificado y dicotómico: marihuana buena o mala, legal 
o ilegal. No se considera contexto, edad de inicio, en quién, 
cuánto, cuándo. El ejemplo clásico es la persona de valores 
liberales que tuvo experiencia ocasional con la marihuana 
durante su época universitaria, y que construye una imagen 
favorable de su uso basada en su propia experiencia, y por 
lo tanto adopta una actitud permisiva respecto a su consu-
mo en sus hijos adolescentes. Esta falta de acuerdo entre las 
dos miradas lleva a que el joven adolescente le otorgue el 
siguiente significado: “la marihuana no es dañina, es buena 
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onda, natural, y son las cúpulas de poder las que tratan de 
prohibirnos, es un autoritarismo”. Esa contradicción es muy 
real y se refleja claramente en los argumentos usados por 
los jóvenes: ¿por qué se permite el cigarro en circunstancias 
que mata?, ¿porqué es ilegal la marihuana? Finalmente su 
prohibición es vista como una norma vacía. 

Desde una intuición fenomenológica que teníamos al 
tratar en terapia a jóvenes consumidores abusivos de mari-
huana, y considerando lo que nos dice la ciencia que dicha 
sustancia afecta el hipocampo con la memoria y al lóbulo 
prefrontal responsable de la planificación, es que nos surgió 
la pregunta sobre qué ocurre concretamente con los ele-
mentos constitutivos de la temporalidad, a saber, las dimen-
siones del pasado, el futuro y el presente. De esta manera 
nos encontramos con que los resultados preliminares mues-
tran, a la luz del análisis realizado con el método de Linseth y 
Norberg, que en dichos jóvenes no habría una real conexión 
entre el pasado y las proyecciones y posibilidades futuras. El 
pasado, que porta al sujeto hacia su futuro y que determina 
el curso de sus acciones, aparece empobrecido. Vemos así 
proyectos irrealizables, posibilidades vacías, por lo cual fácil-
mente cambian de idea, lo que nos da cuenta que no consi-
deran su “facticidad” a la hora de proyectarse. Se podría de-
cir que están viviendo en un futuro inauténtico, con un trato 
irresponsable con el porvenir, en que si bien tienen metas no 
muestran empeño en sus logros, muestran una proyección 
de planes irrealizables y fantásticos (ser famoso…). Es decir, 
el pasado y el futuro no aparecen incorporados (de lo que he 
sido y lo que seré), lo cual no permite que exista un “desde 
dónde” proyectar mi futuro.
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