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resumen Abstract
El consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) ha 
sido un tema de interés para diversos sectores aca-
démicos, políticos y sanitarios. En la mayoría de 
las investigaciones, de tipo epidemiológico y des-
criptivo, se presenta una tendencia al aumento en 
los indicadores de prevalencia de consumo y dis-
minución en la edad de inicio de consumo, lo que 
muestra que este fenómeno se da progresivamente 
en más consumidores a menor edad. Se plantea la 
necesidad de realizar un estudio descriptivo, que 
dé cuenta de las características del consumo de 
SPA en estudiantes de primer semestre de Psico-
logía de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios-Uniminuto, en Bogotá - Colombia, con el 
propósito de identificar las características del pro-
blema en términos de prevalencia e incidencia.

Palabras clave: Consumo de sustancias psico-
activas; población adolescente-joven; estudiantes 
universitarios; prevalencia; incidencia.

The consumption of  psychoactive substances has been 
an interesting topic for academic, political, and health 
sectors. Majority of  epidemiological and descriptive 
investigations conclude in the increase trend in the 
prevalence of  consumption and the decrease in age 
of  onset. This situation shows that this phenomenon 
increases progressively in younger consumers. There is 
a need to carry out a descriptive study that reveals 
the characteristics of  consumption of  psychoactive 
substances in undergraduate students from first 
semester of  psychology program from “Corporación 
Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto”, in 
Bogotá – Colombia. This study aims to identify the 
characteristics of  the problem based on its prevalence 
and impact. 

Keywords: consumption of  pychoactive substances, 
adolescent-young population, undergraduate students, 
prevalence, incidence
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En Colombia el problema frente al con-
sumo de Sustancias Psico-Activas (en 
adelante SPA) tiene múltiples dimen-
siones, como la producción, el consu-

mo y los problemas de violencia asociados al tráfico 
de estupefacientes. Según la Oficina de las Naciones 
Unidas para las Drogas y el Delito (2009), en el año 
2007 los cultivos de arbusto de coca aumentaron en 
un 27% con respecto al año 2006, por lo que con-
tinúa siendo el principal país productor de hoja de 
coca en el mundo.

El consumo de SPA es considerado un tema rele-
vante de salud pública, sus determinantes son tema 
de investigación desde diversas disciplinas, ya que 
desde la comprensión de éstos pueden surgir estra-
tegias efectivas para su prevención. Es prioritario en 
la población adolescente joven, su  prevalencia de 
consumo no sólo muestra un patrón de comporta-
miento creciente, sino que también la edad de inicio 
de consumo es cada vez menor (OMS, 2006).

En la adolescencia se configuran las condiciones, 
que si bien son propias del ciclo, pueden convertirse 
en condiciones de vulnerabilidad para el inicio del 
consumo de SPA, y se presentan en los distintos do-
minios del desarrollo, a nivel psicosocial: la necesidad 
de autoafirmación, de transgresión, de conformidad 
intragrupal, el rechazo a la vida adulta, la suscep-
tibilidad frente a las presiones del entorno, la ten-
dencia al hedonismo, el bajo nivel de tolerancia a la 
frustración, las perspectivas negativas del futuro, el 
presentismo; a nivel psicofisiológico: las transformacio-
nes físico-químicas, la activación neurobiológica que 
ocurre con las SPA y que resultan determinantes en 
el incremento y mantenimiento del consumo, y de 
los estados de ánimo, son características que con-
jugan un escenario de particular vulnerabilidad que 
conllevan a a exploración y adopción del consumo 
de SPA (Maturana & Hurtado, 2004). 

Otro aspecto de importancia en la problemática 
del consumo de SPA en adolescentes-jóvenes es el 
alto nivel de influencia que ejerce el medio social so-
bre las acciones del joven, lo que es aprovechado por 
los agentes que promueven el consumo al presentar 
esta conducta como generadora de estatus social, 
poder, autonomía y madurez, que son algunos de los 
atributos que los adolescentes toman para construir 
el concepto de sí mismos (Poulsen et al., 2002).

Es relevante, entonces, comprender la magnitud 
del problema y las variables relacionadas con el con-
sumo de SPA en esta etapa y para ésta población, por 

lo cual la evaluación de los aspectos psicosociales 
que determinan, directa o indirectamente, esta con-
ducta brinda la posibilidad de realizar intervenciones 
efectivas que conduzcan a la adopción de conductas 
saludables, a la prevención del consumo de SPA y al 
abandono de las conductas de riesgo.

El problema a investigar es, por tanto, el consumo 
de SPA en cualquiera de sus formas más recurrentes 
por parte de los adolescentes-jóvenes estudiantes 
universitarios, desde una descripción de la magnitud 
del consumo, que también se puede apreciar desde la 
información epidemiológica existente sobre preva-
lencia, morbilidad y mortalidad asociada.

Es necesario conocer el fenómeno en todas las 
dimensiones que sea posible: desde las necesida-
des percibidas en términos de calidad de vida, la 
magnitud del problema, las variables ambientales y 
personales que influyen en el consumo, los factores 
de riesgo-protección, los factores antecedentes y de 
mantenimiento y el contexto político y administra-
tivo que sirve de plataforma para la implementa-
ción de los programas a la comunidad (Green & 
Kreuter, 1991).

En este contexto, la presente investigación pro-
pone realizar la descripción de consumo de SPA en 
adolescentes-jóvenes, estudiantes universitarios, des-
de una evaluación que incluya el consumo en tér-
minos de prevalencia de consumo, historia, tipo de 
consumo; así como explorar aquellas condiciones 
que puedan ser consideradas como factores de ries-
go y factores de protección, y, finalmente, aquellos 
daños y riesgos asociados al consumo.

Se reconoce que la investigación en torno al 
consumo de SPA en adolescentes-jóvenes tiene im-
plicaciones éticas importantes, por una parte, ha 
contribuido a incrementar la percepción del adoles-
cente-joven como consumidor, lo que constituye un 
problema que debe ser resuelto a partir del rigor de 
las mismas investigaciones y la divulgación de los 
resultados; por otra parte, ha servido para prestar 
atención frente a la condición de vulnerabilidad que 
acompaña este momento del ciclo vital, dar cuen-
ta de la dimensión del consumo sobre la base de la 
evidencia y determinar las variables relacionadas, a 
fin de dar respuestas frente al fenómeno. Esto fun-
da un desafío al que investigaciones, como la que se 
propone, deben responder desde una aproximación 
objetiva con el rigor epistemológico, ontológico y 
metodológico que garantice un acercamiento lo más 
próximo al estado de cosas (Montero, 2001).
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Consumo, tipos de consumo

Se considera el consumo de SPA como la ingesta 
de alguna o varias sustancias de manera intencional 
y voluntaria, con el propósito de experimentar los 
efectos de la misma, por lo cual se excluye de esta 
definición la ingesta accidental o en contra de la vo-
luntad. Se agrupa en una amplia variedad de tipos 
de acuerdo con el patrón de consumo, ya sea por 
uso o abuso, cuyas características son susceptibles 
de ser descritas en términos de frecuencia, cantidad, 
duración y orden consecutivo, desde su inicio. Varía 
también de acuerdo con el tipo de sustancia, su vía 
de ingesta y de la interacción de sustancias, este últi-
mo en el caso del policonsumo (consumo de diver-
sas SPA).

Consumo experimental: Contacto inicial con 
una o varias sustancias, frente a las cuales puede 
adoptarse el consumo recurrente y continuo de la 
sustancia, o su abandono. Durante la adolescencia 
surge con mayor frecuencia este tipo de consumo, la 
universidad es también un escenario que lo favorece, 
por la valoración social que hace el joven frente a la 
experiencia. Características de personalidad también 
se relacionan con este tipo, la apertura (openness) está 
vinculada con conductas de exploración en las que 
se incluye el consumo (López et al., 2003).

Consumo ocasional: Corresponde al uso va-
riable de la sustancia, con intervalos de consumo y 
abstinencia. Este tipo está determinado por algunas 
motivaciones como facilitar la comunicación, la bús-
queda de placer, relajación, y en algunos casos trans-
gredir las normas. El individuo continúa su consumo 
en grupo, sin que éste afecte el desarrollo de su vida, 
conoce la acción de la misma en su organismo y por 
este motivo la consume. Hace parte de los rituales 
de interacción con fines recreativos, en el caso de 
alcohol validado y promovido culturalmente.

Consumo habitual: Supone una utilización fre-
cuente de la SPA. Esta práctica puede conducir a las 
otras formas de consumo, dependiendo de la sus-
tancia, la frecuencia con que se emplee, las caracte-
rísticas de la persona, el entorno que le rodee, entre 
otras variables. Se mantiene el uso de las drogas para 
experimentar las sensaciones de placer, pertenecer 
a un grupo,  ser reconocido dentro de éste, como 
estilo de afrontamiento frente al estrés, reafirmar in-
dependencia o aversión hacia la sociedad y reducir 
estados fisiológicos como hambre o frio. El sujeto 

amplía las ocasiones en las que recurre a las drogas, 
pudiéndose realizar tanto en grupo como en forma 
individual, los efectos de la SPA son perfectamente 
conocidos y buscados por el consumidor y percibe 
control e invulnerabilidad.

Consumo abusivo: El consumidor presenta ne-
cesidad de la SPA, por lo que invierte recursos per-
sonales y energéticos en la consecución, consumo y 
recuperación. En este tipo se evidencia un deterioro 
significativo en las distintas áreas de funcionamien-
to de la persona, el incumplimiento de obligaciones 
en el trabajo, la escuela o en casa. La dependencia 
a la SPA conlleva alteraciones en la percepción de 
riesgo y daño, por lo que se adoptan conductas de 
riesgo. El comportamiento compulsivo y de riesgo 
pone en evidencia al consumidor frente a sus gru-
pos de soporte y redes sociales. Sin embargo, pese 
a estas señales de compromiso bio-psico-social, el 
consumo continúa. Dentro de este patrón de consu-
mo se ha clasificado el consumo problemático, definido 
por los efectos en las áreas de funcionamiento y de 
relaciones y el consumo dependiente, cuya característi-
ca fundamental es la dependencia a la sustancia, que 
será explicada más adelante.

A medida que se avanza en la cadena de consumo 
los beneficios son menores y los riesgos y daños son 
mayores. Se aumenta las probabilidades de presentar 
daños sobre la salud, la convivencia, las relaciones, 
el proyecto de vida. La deserción del sistema edu-
cativo, los conflictos familiares, el deterioro econó-
mico y los conflictos con la ley son tal vez los daños 
más representativos en la población universitaria que 
consume SPA.

En este contexto, se plantea la necesidad de eva-
luar las características del consumo de sustancias 
psicoactivas en estudiantes de primer semestres de 
Psicología de la Corporación Universitaria del Minuto 
de Dios-Uniminuto, a fin de describir el consumo en 
este grupo etario e identificar si se compara con la 
población general. Se asume como presupuesto de 
la investigación que los indicadores de prevalencia e 
incidencia guardan proporción con la población ge-
neral y en particular con los estudios realizados en 
universitarios. El objetivo de la descripción es dar un 
estimado de los valores que describen el consumo. 
Participaron 146 estudiantes entre los 16 y 26 años. 
Los resultados guardan proporción con los datos ge-
nerales: la edad de inicio se ubica alrededor de los 
15 años y la prevalencia de consumo es mayor para 
sustancias lícitas
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Método

Tipo de diseño

Desde la metodología cuantitativa, se describe 
la magnitud del consumo de sustancias psicoacti-
vas en estudiantes universitarios de primer semes-
tre de Psicología de la Corporación Universitaria 
del  Minuto de Dios-Uniminuto, realizándose un 
estudio descriptivo, a fin de dar cuenta de las carac-
terísticas del consumo en términos de prevalencia e 
incidencia.

Instrumento

El instrumento a utilizar para recopilar la infor-
mación es un cuestionario de auto-reporte basado 
en el “Cuestionario: séptimo estudio nacional en po-
blación general de Chile año 2006” y el cuestionario 
CAGE de evaluación clínica, adaptado para la pobla-
ción colombiana por el autor (Duque, 2012). 

El cuestionario original de Conace tiene 196 
ítems que se aplican en entrevista, el test CAGE está 
conformado por cuatro preguntas de aplicación en 
tamizaje clínico. El cuestionario adaptado consta de 
127 ítems, con 15 secciones que corresponden a los 
dominios del cuestionario que exploran las variables 
definidas.

Participantes

Para este estudio se realizó un censo sobre 200 
estudiantes, sin embargo, en tanto la naturaleza del 
estudio y de la temática participaron en el estudio 
142 estudiantes de primer semestre de Psicología de 
la Corporación Universitaria del Minuto de Dios-
Uniminuto en Bogotá Colombia, con un rango de 
edad de 16 a 26 años. De éstos, 19 hombres (13,4%) 
y 123 mujeres (86,6%) con 18,9 años de edad prome-
dio (desviación estándar 2,5) y 17 años como valor 
de la moda.

El 85,2% de los participantes reportó haber vi-
vido en Bogotá la mayor parte de su vida, el 6,3% 
en algún municipio aledaño a la ciudad y el 8,5% en 
otro municipio. Respecto al estrato socioeconómi-
co se destaca el predominio de estrato 2 y 3 (bajo y 
medio bajo) que es representativo de las condiciones 
socio-demográficas de la ciudad. 

Procedimiento

La población participante en este estudio fue 
encuestada en la semana de inducción, se comunicó 
la naturaleza del estudio y la confidencialidad de la 
información, el formulario del cuestionario describe 
también sus características. El instrumento de apli-
cación virtual fue suministrado a cada uno de los 
participantes quienes lo resolvieron; se realizó lectu-
ra del consentimiento informado en el que se descri-
ben los fines y características del estudio. Cada par-
ticipante procedió a dar respuesta a éste (20 minutos 
aproximadamente).

Las respuestas quedaron consignadas en una base 
de datos. Luego depurada para su tratamiento esta-
dístico que se realizó con uso del programa PSPP 
software de libre licencia. Los análisis descriptivos se 
realizaron a través de análisis de frecuencia.

Resultados

Consumo de SPA:

Respecto al consumo de SPA, en la tabla 1 se 
presenta la prevalencia de consumo de vida de las 
sustancias incluidas en el estudio. De las SPA lícitas, 
la que mayor prevalencia de consumo presentó fue 
el alcohol para el 88,7% con edad de inicio promedio 
a los 15 años, el cigarrillo con el 57% con edad de 
inicio a los 14 años. De las SPA ilícitas la que mayor 
prevalencia de consumo presentó fue la marihuana, 
en el 25,4% de los universitarios participantes, con 
edad de inicio promedio a los 16 años. Los medica-
mentos sin receta presentaron prevalencia de consu-
mo de vida del 9,2%, igual que los analgésicos 10,4%, 
con edad de inicio de 14 y 15 años respectivamente. 

La incidencia más alta la presentó el alcohol, ya 
que en el último año el 9,9% realizó el primer consu-
mo y el 6.3% realizó el primer consumo de alcohol 
en el último mes (ver tabla 2).

De acuerdo con la adaptación del test CAGE 
para el presente estudio se caracterizó el tipo de 
consumo de cada SPA de quienes consumieron en 
el último año. El consumo ocasional presenta mayor 
prevalencia para: alcohol 59.2% de los consumido-
res, cigarrillo 18.3%, marihuana 10% y cocaína 2%; 
mientras que el consumo dependiente fue reportado 
por el 0.7% de los consumidores de alcohol, cigarri-
llo 1.4% (ver tabla 3).
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SPA
Primer consumo Último consumo

Últimos 
30 días

Último 
año

Más de 
un año

Últimos 
30 días

Último año
Más de 
un año

Cigarrillo 5 3,5 3 2,1 72 50,7 37 26,1 19 13,4 23 16,2

Alcohol 9 6,3 14 9,9 102 71,8 61 43,0 50 35,2 14 9,9

Marihuana 1 0,7 5 3,5 29 20,4 7 4,9 13 9,2 16 11,3

Cocaína 3 2,1 5 3,5 8 5,6 1 0,7 5 3,5 2 1,4

Heroína

Clorhidrato de Cocaína 2 1,4 2 1,4

SPA de síntesis

Inhalantes 3 2,1 8 5,6 5 3,5 7 4,9

Analgésicos 3 2,1 16 11,3 3 2,1 7 4,9 8 5,6

Medicamentos   4 2,8 9 6,3 3,0 2,1 4 2,8 6 4,2

SPA Consumo de vida
Edad de inicio

ẋ S Mínimo Máximo

Cigarrillo 82,0 57,7% 14,8 2,5 8,0 20,0

Alcohol 126,0 88,7% 15,1 2,2 5,0 19,0

Marihuana 36,0 25,4% 16,0 2,0 14,0 24,0

Cocaína 8,0 5,6% 16,9 1,8 14,0 19,0

Heroína 0,0 0,0%

Clorhidrato de Cocaína 2,0 1,4% 15,0 1,4 14,0 16,0

SPA de síntesis 10,0 7,0%

Inhalantes 11,0 7,7% 16,1 1,6 13,0 18,0

Analgésicos 13,0 9,2% 14,4 2,8 8,0 18,0

Medicamentos 13,0 9,2% 15,3 4,1 6,0 23,0

Tabla 1. Prevalencia y edad de inicio de consumo de SPA

Tabla 2. Incidencia del consumo de SPA
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Tipo de 
consumo

Consumo 
ocasional

Consumo de 
riesgo

Consumo 
perjudicial

Consumo 
dependiente

Sustancia F % F % F % F %

Cigarrillo 26 18,3 18 12,7 11 7,7 2 1,4

Alcohol 84 59,2 9 6,3 5 3,5 1 0,7

Marihuana 15 10,6 1 0,7 3 2,1

Cocaína 4 2,8  1 0,7

Tabla 3. Tipo de consumo por SPA

Discusión y Conclusiones

La evaluación se realizó mediante cuestionario 
de auto-reporte, por lo cual se pone en riesgo la 
confiabilidad de la información obtenida, ya que se 
parte del supuesto de la veracidad de los datos que 
suministran los participantes, el consentimiento in-
formado en el que se certifique la confidencialidad 
no es garante suficiente para considerar que los par-
ticipantes respondan de acuerdo con la realidad, lo 
que impone una serie de limitaciones metodológicas 
como la imposibilidad de contrastar los datos.

Se evidencia que el consumo de SPA presenta un 
comportamiento similar al que reportan los estudios 
epidemiológicos para la población evaluada, la preva-
lencia de consumo es más alta para sustancias legales, 
así como la edad de inicio es menor para éstas. De las 
SPA ilícitas, la marihuana presentó mayor prevalencia 
de consumo. Estos datos dirigen la discusión hacia la 
aceptación socio legal como facilitador del consumo. 
Tal y como lo indica Fandiño (2006) el reconocimien-
to de las SPA en los escenarios de socialización, la 
validación cultural, suponen los principales factores 
que favorecen el consumo. 

Respecto a la edad de inicio, se observa que ésta 
sea menor para las SPA lícitas, ya que implica que 
la misma cultura de aceptación implica costumbres 
de inicio para los menores de edad, cabe plantearse 
la interrogante respecto a los escenarios de inicio de 
consumo, ¿cuáles serán los contextos en los que se 

adopta el consumo?, ¿con el grupo de referencia fa-
miliar o con grupo de pares?

Para el alcohol, el 9,9% indica haber iniciado en 
el último año, y el 6,3% en el último mes, tal cifra da 
cuenta de la relación entre el inicio del consumo y 
rituales de transición en el ciclo vital, coincide con 
la finalización de la época escolar y el inicio de la 
universidad. Respecto a los indicadores de consumo 
perjudicial y dependiente, se debe considerar que el 
grupo etario de estudio es la población adolescente-
joven, si ya hay patrones de consumo de este nivel, se 
considera preocupante en tanto que estos patrones 
tienen a tener una evolución progresiva y mantenida 
en el tiempo, por tal razón el consumo perjudicial es 
predictor de curso hacia consumo dependiente.

Describir el consumo de SPA en adolescentes 
puede generar implicaciones que estigmaticen la ado-
lescencia y le otorguen el estatus de vulnerabilidad, tal 
tendencia debe ser cuestionada, en tanto que si bien 
en la adolescencia se configuran características que 
pueden incrementar la vulnerabilidad, la adolescencia 
en sí misma no es condición de riesgo. Tal razona-
miento aplica de la misma forma a la inclusión en 
el ámbito universitario, es necesario considerar que 
la universidad es un escenario de socialización, bús-
queda de independencia y autonomía, en el que los 
intercambios en torno a la diversión son recurrentes.

Respecto a la relevancia social de la investigación, 
en la misma línea de las investigaciones epidemioló-
gicas en salud, proporciona insumos que señalan la 
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urgencia existente por diseñar intervenciones efec-
tivas a corto, mediano y largo plazo, para prevenir 
el consumo de SPA y lograr el abandono del mismo 
en los adolescentes-jóvenes consumidores. Esta ur-
gencia se evidencia por la magnitud del problema, 
es imperante la necesidad de detener los patrones 
crecientes de prevalencia e incidencia de consumo, 
así como también reducir el decremento de la edad 
de inicio. 

El presente estudio apenas describe el consumo 
en sus dimensiones más básicas, tipo de sustancia, 
edad de inicio, prevalencia, incidencia y tipo de con-
sumo. La naturaleza del consumo es bastante más 
compleja, demanda la evaluación de los factores de 
vulnerabilidad asociados y que permitan predecir el 
riesgo de consumo. También se requiere acercar-
se a un nivel de comprensión del problema desde 
los efectos que produce en la salud, convivencia y 
desarrollo humano, desde tales eventos se pueden 

encontrar elementos que permitan problematizar el 
fenómeno, y no desde la valoración moral, sino des-
de la evidencia.

La problemática en torno a las SPA es compleja 
en tanto integra diversas variables: biológicas, rela-
cionales, sociales, culturales, políticas también, entre 
otras. Su abordaje debe considerar tal complejidad y, 
por consiguiente, las estrategias para la intervención 
desde la prevención del consumo o el abandono del 
mismo deben ser programáticas, multimodales, in-
terdisciplinares y orientarse a la verificación de su 
efectividad a corto y largo término.

Para finalizar, se resalta la necesidad recurrente-
mente indicada en investigaciones del tema en dise-
ñar estrategias de prevención e intervención efecti-
vas fundamentadas en la evidencia, tendientes a la 
reducción de la prevalencia, incidencia y aumento 
de la edad de inicio.
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