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2. Resumen 

Durante la etapa universitaria los jóvenes se ven altamente influenciados por su entorno y, esto 

a su vez puede implicar variaciones dentro de su rendimiento académico, por lo mismo, es 

necesario que generen de manera temprana buenos hábitos de estudio que les permita mejorar 

su calidad de aprendizaje, permitiendo alejarse de problemas como el consumo de sustancias 

psicoactivas. Estos psicotrópicos al ser introducidos en el organismo llegan a generar 

alteraciones dentro de las funciones cognitivo-conductuales, mismas que generan secuelas a 

corto y largo plazo dependiendo de la intensidad y frecuencia del uso de la mismas. Este trabajo 

tuvo como objetivo general describir la evidencia científica del rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios que consumen sustancias psicoactivas en Latinoamérica. Se realizó 

una revisión bibliográfica descriptiva con enfoque cuantitativo y diseño no experimental que 

incluyó un total de 50 artículos, de los cuales 30 fueron excluidos tras observar duplicados, no 

cumplir criterios de inclusión e irrelevancia dentro del enfoque de estudio. De esta manera se 

pudo trabajar con un total de 20 artículos que aportaron para la investigación en los idiomas 

portugués y español con una longevidad de hasta 18 años, esto con la finalidad de abarcar más 

información. Se han encontrado resultados estadísticos de estudiantes latinoamericanos que 

consumen sustancias psicoactivas con un buen rendimiento académico, siendo el alcohol la 

sustancia más frecuente, indicando la presencia de más variables que pueden influir dentro del 

desempeño académico. Se concluye que existen múltiples factores que pueden afectar al 

estudiante, siendo una de ellas las relaciones interpersonales.  

 

Palabras Clave: Rendimiento académico, Sustancias Psicoactivas, Drogas, Alcohol, 

Estudiantes Universitarios, Prevención.
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Abstract 

During the university studies, young people are usually highly influenced by their environment 

and this, can lead to variations in their academic performance. That is why it is necessary for 

them to generate good study habits at an early stage that will enable them to enhance their 

learning quality, thus keeping them aloof from problems such as psychoactive substances 

consumption. When these psychotropic substances are introduced into the organism, they 

generate alterations within the cognitive-behavioural functions, which generate short- and 

long-term consequences, depending on the intensity and frequency of their use. The general 

objective of this paper was to describe the scientific evidence on the academic performance of 

university students who use psychoactive substances in Latin America. A descriptive literature 

review was conducted with a quantitative approach and a non-experimental design that 

included a total of 50 articles, from which 30 were excluded after finding duplicates, failure to 

meet inclusion criteria and irrelevance within the focus of the study. Consequently, we were 

able to analyse a total of 20 articles in Portuguese and Spanish which were no more than 18 

years old, and contributed to the research aiming of cover more information. Statistical results 

have been found about Latin American students who consume psychoactive substances but 

hold a good academic performance. It was found that alcohol is the most frequent substance, 

which indicates the presence of more variables that can influence academic performance. It is 

concluded that there are multiple factors that can affect the student, one of them is interpersonal 

relationships. 

 

 

Key Words: Academic performance, psychoactive substances, Drugs, Alcohol, University 

Students, Prevention. 
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3. Introducción  

La presente investigación muestra como el rendimiento académico puede ser 

perjudicado por factores que no dependen cien por ciento del estudiante, pues al ser así, son 

más propensos de adquirir problemas con su desempeño (Delgado, 2020). De esta manera, 

están vulnerables ante una de las grandes problemáticas que afecta cada día más a los jóvenes, 

tomando a Latinoamérica como ejemplo de la población que tiene un consumo elevado de 

sustancias psicoactivas, mismas drogas que generan complicaciones en áreas vitales dentro de 

su desarrollo (Torres y Quintero, 2004). 

El uso de cualquier sustancia puede llegar a generar una adicción, ciertamente esto 

dependerá de la cantidad y frecuencia con la que sea usada, existiendo la posibilidad de generar 

daños a nivel cognitivo que pueden afectar de aluna manera al individuo. Es por eso que la 

presente investigación anhela comprobar de manera exhaustiva el rendimiento académico en 

aquellos estudiantes que han llegado a consumir algún tipo de sustancias y que se encuentren 

estudiando en facultades que están dentro del sector latinoamericano. 

En este trabajo se podrá visualizar datos estadísticos que den paso a interpretaciones 

coherentes, permitiendo que futuras investigaciones tengan una base para poder generar 

proyectos que sirvan a la comunidad, tratando de disminuir el consumo y a su vez de mejorar 

la calidad académica. 

A lo largo de la investigación se podrá mostrar la existencia de variables que afectan el 

rendimiento académico, siendo una de ellas el consumo de sustancias psicoactivas, así mismo, 

se encontrará evidencia científica de las sustancias más consumidas por los estudiantes, siendo 

el alcohol con más del 50% dentro de la muestra.  

Al finalizar con la visualización de las siguientes hojas se podrá encontrar con 

información que le servirá a todo lector sin importar si tienen una formación académica de 

tercer nivel, pues cumplirá con el propósito de brindar una directriz antes situaciones similares 

donde se necesite una intervención temprana. 
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4. Marco Teórico 

Capítulo I: Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Definición 

Para explicar qué son las sustancias psicoactivas se debe tener en cuenta los diferentes 

nombres con los que podemos encontrar a este grupo de compuestos. Se tiene los psicotrópicos, 

dicho de una sustancia con efectos agudos que pueden cambiar de manera fuerte a la 

personalidad, explicado así por la Real Academia Española (Real Academia Española, 2023).  

De la misma manera se las conoce como drogas psicoactivas las cuales distorsionan la 

conciencia, alteran los estados de ánimo o afecta la estructura de los pensamientos.  

Es importante indagar en los efectos y repercusiones que tiene el uso de este tipo de 

sustancias, pero qué definición y uso se tiene hasta la actualidad, algunos autores y 

organizaciones brindan con sus ideas e investigaciones para solventar estas incertidumbres. 

Como en la OPS (2005) donde señala la opinión de médicos occidentales, distinguiendo su 

utilidad en personas enfermas que padecen de dolores, problemas de insomnio o lucidez y 

estabilización en alteraciones del estado de ánimo, siempre y cuando sea bajo una prescripción 

médica. 

Para Romaní (1999) denomina a las drogas como sustancias químicas capaces de 

distorsionar las funciones de un individuo, tales como la conducta, percepción, motricidad, 

entre otros; condicionándolas según su entorno cultural, económico y social, además de 

interesarse en el área de la automedicación descontrolada. El autor refleja de manera general 

el ambiente en el cual puede desarrollarse conductas que se considerarían normales, y la 

normalización de la auto atención en la salud. 

Con la información recolectada se entiende que los seres humanos tienen la capacidad 

de elegir qué finalidad va a tener el uso de estas drogas dentro de sus vidas, teniendo en cuenta 

la variedad y nivel de impacto único según la adaptación de cada individuo, siendo en algunos 

casos con efectos graves y a corto plazo. Pero, también es importante dar un retroceso en la 

historia de la humanidad para observar cómo ha evolucionado la creación y el uso de las 

sustancias psicoactivas. 

 



 

6 

 

Antecedentes históricos 

La cantidad de indicios históricos y etnográficos permiten tener conocimiento de los 

orígenes de las sustancias psicoactivas en diferentes grupos humanos alrededor del mundo. En 

la antigüedad ya lo usaban con fines estimulantes, para tratar dolores, de forma sedativa, 

comunicación social, alucinógenos, trascender a nuevos conocimientos que no eran habituales; 

de cierta manera usaban lo que hoy en día se conoce como drogas (Romaní, 1999, pp. 52-53). 

Con esta relación se puede identificar la existencia de chamanes, magos, brujos, entre algunas 

denominaciones para las personas que manipulaban estas drogas dentro de las diferentes 

culturas y sociedades. 

 Se conocido que los chamanes dan uso a las drogas o también denominadas plantas 

enteogénicas o plantas alucinógenas para comunicarse con sus ancestros o dioses según su 

religión; por lo que Schultes y Hofmann (2012) las denominaban plantas de los dioses. Por este 

motivo eran vistos como sacerdotes de religiones donde la su base de espiritualidad eran los 

alucinógenos. 

Es importante mencionar la existencia y trayectoria del chamanismo, pues son en un 

principio los promotores del uso de drogas con finalidades curativas y ancestrales, de los cuales 

hay evidencia que surgieron en Asia Central, expandiéndose por Corea y Japón cruzando por 

las zonas fronterizas de China, India y el Tíbet, hasta Indochina y América (Eliade y Couliano, 

1992, pp. 137-139). 

Lo que hoy se conoce como Latinoamérica en tiempos antiguos se denominaba 

América Precolombina, antes de la llegada de Colón y división de la culturalización y religión 

(Salmoral, 1989). En este continente ya sobrepasaban las ochenta variedades de narcóticos y 

alucinógenos derivados de plantas, incluso la cocaína se retrasó alrededor de cinco siglos en 

obtener un alcance significativo como es el consumo que se conoce; se estimó que en menos 

de cinco mil años en la región andina se consumía la hoja de coca, siendo posible que la 

consumieran de la misma forma que en la actualidad (Gangli, 2020, p. 1). 

En la actualidad los problemas relacionados a la elaboración, tráfico y uso ilícito de 

drogas en Latinoamérica tiene repercusiones graves en la población, disminuyendo su calidad 

de vida; pues al estar ligadas a la supresión social e impotencia institucional, aumentan la 

inseguridad y violencia, carcomiendo la gobernabilidad en algunos países (Arriagada y 

Hopenhayn, 2000). 
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Los datos indican la existencia de una problemática por el uso incontrolado de los 

psicotrópicos y los efectos que producen dentro de la sociedad. En torno a esto, Hopenhayn 

(2002) menciona lo siguiente: 

Dos fantasmas recorren la métropoli latinoamericana: la droga y la violencia. Razones 

no faltan, dado que América Latina es la región con mayor ritmo de expansión urbana 

en el mundo, y con dinámicas que fácilmente se asocian al incremento tanto del abuso 

de drogas como del uso de la violencia. (p. 1) 

Las nuevas generaciones nacen con la problemática social del uso desmedido de 

sustancias psicoactivas, pensando que es un problema que está iniciando, cuando en realidad 

es todo lo contrario. En base a esto García (2002) señala los siguiente <<El consumo de drogas 

en el mundo y particularmente en nuestra América es varias veces milenario. El “problema de 

la droga” es un fenómeno históricamente muy reciente>> (p. 13). 

Categorización y Clasificación 

Para algunos autores la clasificación de las sustancias dependerá de ciertos factores. De 

hecho, Cuerno (2013, pp. 72-73) menciona lo siguiente:  

Los criterios de clasificación de las drogas no tienen un parámetro único, dependen de 

su origen, del tipo de efectos que producen sobre el SNC, de la rapidez con la que 

provocan dependencia tanto psicológica como física, de su peligrosidad inmediata, de 

su legalidad y de su aceptación social. 

a. Origen 

Naturales. No requieren de un proceso de laboratorio para su comercialización, 

como el tabaco, el café, el floripondio, el ajenjo, el peyote, los hongos alucinógenos y 

la marihuana, entre otros. 

Sintéticas. Requieren de un proceso de laboratorio para su comercialización y 

consumo. En este rubro, entran los fármacos, el LSD, las anfetaminas, las 

metanfetaminas, el éxtasis, el crack, la morfina, la heroína, el polvo de ángel, el bazuco, 

metadona, codeína (usada en jarabes para la tos). 

Semisintéticas. Son de procedencia natural, pero requieren de un proceso de 

laboratorio para obtener el resultado final que se comercializa. 
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b. Efecto 

Depresor. Son de procedencia natural, pero requieren de un proceso de 

laboratorio para obtener el resultado final que se comercializa. 

Estimulante. Incrementan la actividad del SNC, incidiendo en la actividad 

física y psíquica de la persona.  

Perturbadoras. Modifican la función del SNC, provocando alucinaciones y 

percepciones distorsionadas de la realidad. 

c. Por el tipo de dependencia. Esto se refiere a la división que se realiza en el 

marco de las drogas que generan dependencia física o psicológica o ambas. 

d. Peligrosidad.  Se hace mención al carácter mismo de la droga que se 

consume, ya que las que de entrada originan dependencia física y tienen mayor 

toxicidad, como el vicodín o el crack, se consideran de más alto riesgo de adicción que 

aquellas que solo provocan dependencia psíquica y son de menor toxicidad, como la 

aspirina y la marihuana. 

e. Legalidad. Esto se refiere a si la droga es sancionada o no, dependiendo del 

marco legal del país. 

f. Aceptación Social. Esto dependerá de la institucionalización o no de la droga 

en cuestión, ya que esto se remite a la cultura, costumbre y aceptación social de la 

comunidad. 

La Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, 2018, secc. 

Clasificación de Drogas) ha expuesto que “La tasa de abuso es un factor determinante en la 

clasificación de la droga”. 

Clasificación I 

Se definen de esta manera pues el uso de las drogas no tiene un fin médico que 

actualmente sea aceptado, además que tengan su consumo sea elevado. Estas son las 

más peligrosas teniendo como efecto una dependencia física y psicológica, 

perteneciendo la heroína, LSD, éxtasis, peyote, etc. 

Clasificación II 

Siguen siendo drogas con un alto potencial de abuso, pero con menor intensidad 

que las del “grupo I”. Igual pueden generar una dependencia física y psicológica 

alarmante siendo la cocaína, metadona, metanfetaminas, fentanilo, etc. 

Clasificación III 

Estas son drogas con potencial moderado y con escasa dependencia física y 

psicológica. Dentro de estas se pueden encontrar productos combinados con menos de 
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15 mg de hidrocodona por unidad de dosis denominado “Vicodin”, esteroides 

anabólicos, testosterona, etc. 

Clasificación IV 

Son más ligeros que el “grupo III” y abarcan sustancias como la xanax, darvon, 

Valium, talwin, ambien, etc. 

Clasificación V 

Son el grupo más leve para la adquisición de una dependencia, las cuales se 

pueden encontrar las preparaciones para la tos con menos de 200 mg de codeína por 

cada 100 ml denominada “Robitussin AC”, lomotil, motofen, etc. 

Adicción 

El concepto de adicción se lo ha tomado como una expresión genérica que representa a 

los comportamientos de impulsividad, entre los que se pueden encontrar los juegos, internet, 

comportamientos sexuales, alcohol y drogas, además de otros patrones de conducta 

desmesurada; teniendo en cuenta que es un problema que se mantiene al paso de la historia se 

han desarrollado prejuicios, como el pensar que una persona con consuma de drogas no tiene 

un problema de salud, más bien lo ven como un fallo moral (Alguacil y Mesa, 2022).  

De Acuerdo a Sandua (2023) explica que: 

Es crucial reconocer que la adicción no es únicamente el resultado de la debilidad 

personal o de la falta de fuerza de voluntad. De hecho, la adicción es una cuestión 

compleja en la que intervienen factores psicológicos, biológicos y sociales. (p. 27) 

Se tiene conocimiento que el consumo de sustancias es un factor de riesgo para la 

población. A pesar de esto, es necesario aclarar que no son la definición de un problema, pues 

el consumir drogas no necesariamente significa tener el problema, sino más bien el aumentar 

la posibilidad de tenerlos (Rodríguez y Plaza, 2018).  

Para Alguacil y Mesa (2022) ayudar a las investigaciones de los profesionales, es 

necesario poder identificar objetivamente las adicciones, tanto en gravedad como intensidad, 

por este motivo se cuenta con conocimientos que se van actualizando y modificando para tener 

resultados precisos al momento de diagnosticar; tomando como referencia estudios del 2013 se 

puede brindar dos categorías:  

a. Abuso de Sustancias: formas de relación a las drogas en las que, bien por su 

cantidad, frecuencia y/o la propia situación física, psicológica y social del mismo sujeto, 

acarrean efectos negativos tanto a nivel personal como social. Tomando como ejemplo 
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el consumo de cocaína, para una persona el experimentar con dosis bajas solo le puede 

provocar cambios leves, pero cuando sobrepasa cierta cantidad le puede generar cierto 

tipo de accidentes cerebrovasculares o brotes psicóticos.  

b. Dependencia de Sustancias: implicaría la necesidad de consumir 

continuamente para encontrarse bien, o en caso contrario evitar el malestar, en este 

aspecto el individuo prioriza el consumo de la sustancia sobre su vida personal (familia, 

amigos, relaciones, etc.). Pasa de un consumo experimental a formar parte de su diario 

vivir en la cual influye gran parte, pues invierte más tiempo en buscarlas, obtener 

financiamiento para conseguirlas, consumir, recuperarse de los efectos, etc.  

Respecto a esto se puede ver a la adicción como una dependencia psicofisiológica o 

física de cierta sustancia química que al tratar de evitarlas generan síntomas que privatizan al 

individuo (Mora y Sanguinetti, 1994). 

El entorno de la dependencia a las sustancias psicoactivas es por defecto un acto 

impulsivo, pues esto llega de una forma abrupta o progresiva dependiendo de la droga. Así 

pues, Rodríguez y Plaza (2018, pp. 5-6) menciona que “Dejar de consumir supone la aparición 

de síntomas físicos y/o psicológicos desagradables. Por tanto, la dependencia produce una 

afectación de las esferas social, personal y sanitaria de la persona”. 

Consumo experimental: Todos los casos de consumo de sustancias 

psicoactivas comienzan de esta manera, pues se habla de un consumo casual, de tiempo 

muy limitado o en cantidades reducidas. Aquí pueden probarla una vez o varias, pero 

se decide no volver hacerlo. 

Consumo ocasional: Consumo intermitente en cantidades, por eventos 

especiales con el objetivo de integración social, o por rendimiento académico, en 

rendimiento físico o sexual, etc. Es importante mencionar que el individuo selecciona 

la droga, lugar y el tiempo donde consumirla, rara vez se pierde el control. 

Consumo habitual: Consumo diario con doble propósito, intento de aliviar los 

síntomas físicos y psíquicos; por otro lado, busca mantener un efecto en concreto. Este 

consumo puede ser individual o en grupo donde los efectos son ya conocidos. Presentan 

alteraciones dentro del comportamiento.  
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Consumo compulsivo: Necesidad de consumir la sustancia, haciendo que su 

vida gire en torno a la droga sin importarle los problemas que genere. La persona suele 

ser consciente de las consecuencias negativas con conlleva el uso de la droga. Su 

consumo es frecuentemente aislado con intenciones de aliviar la abstinencia.  

Factores asociados al consumo de sustancias 

Se considera que hay múltiples causalidades para que un individuo empiece a consumir 

sustancias, para eso se puede destacar bases genéticas, a su vez el entorno en el cual crezca y 

se desarrolle, pero no hay que olvidarse de los factores psicológicos mismos que desempeñan 

un factor importante, entre los cuales se pueden observar el estrés, traumas y trastornos 

mentales (Sandua, 2023). 

Un estudio realizado en pacientes que fueron atendidos en el Hospital San Rafael 

durante el año 2018 dentro del área de Psiquiatría, buscaban determinar los factores que estén 

asociados al uso de sustancias psicoactivas, de lo cual pudieron dar el siguiente resultado: 

Los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas son los conflictos 

familiares, antecedente de consumo de sustancias por parte de un familiar, vivir en zona 

urbana y núcleo familiar disfuncional; mientras que el sexo femenino y tener hijos son 

factores que disminuyen la probabilidad de consumir sustancias psicoactivas. (Alba et 

al., 2021, p. 319) 

Vera (2011, pp. 70-80) dice que “existen factores sociales y psicosociales que 

están relacionados al consumo de drogas en la etapa juvenil” mismas que se presentan 

a continuación:  

Factores Psicosociales 

Se presentan problemas en 3 áreas sociales que rodean a los jóvenes, como lo 

son la familia, escolaridad y grupo social que al convivir pueden influir en su conducta 

y a su vez motivarlo al consumo sustancias.  

La base e inicio para formar de manera adecuado a los jóvenes es el ambiente 

familiar, encontrando aquí la formación de la personalidad, comportamientos, dialecto, 

entre otros que le permitirán establecer interrelaciones sociales. 

Los adolescentes que estén desmotivados en el ámbito escolar pueden generar 

malas conductas, el poco interés los puede dirigir hacia otras actividades como el uso 
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de drogas. Al tener un ambiente nocivo permite que se generen grietas donde los 

estudiantes se puedan refugiar en el consumo.   

a. Factores Socioculturales 

Se destaca por la manera en que ayuda a expresar de forma cercana la realidad 

social en la cual los adolescentes viven dentro de las zonas rurales. 

El nivel formativo de los padre o ingreso económico no están muy influenciados 

por criterios sociodemográficos como se creería, estudios demuestran que el consumo 

de drogas se relaciona a las zonas vulnerables (menos nivel económico) teniendo la 

adquisición de sustancias accesibles como el alcohol. 

La ocupación que tengan los jóvenes y el trabajo de los padres pueden ser 

influyentes para que un adolescente desocupado experimente con drogas por 

curiosidad. A pesar de que esto varia en ciertas culturas, pues en algunos países está 

mal visto que un joven trabaje y no se dedique plenamente al estudio. 

Una vez revisado de manera general los factores que influyen en el consumo de drogas 

es importante destacar puntos más específicos. En este caso, Peñafiel (2009) habla del consumo 

y los factores de protección que reducen, inhiben o atenúan el riesgo del uso de sustancias, de 

los cuales se podrá identificar brevemente algunos: 

a. Edad. Se tiene los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales. El cómo 

acoja el individuo estos criterios determinara si alcanza un mayor o menos nivel de 

independencia y autonomía. 

b. Sexo. se ha destacado que en el transcurso del tiempo la mayoría de las 

investigaciones muestran una predisposición hacia la igualdad en los patrones de 

consumo. 

c. Actitudes, Creencias y Valores. El cómo ven los jóvenes el consumo de drogas 

es importante, pues los mismos ven una guía para continuar con la tradición o evitar los 

efectos que estas drogas les causa. 

d. Habilidades Sociales. Esto dependerá del desarrollo de cada individuo, pues 

pueden acogerlo cómo factores protectores o de riesgo. 

e. Autoconcepto y Autoestima. Son dos características importantes para el nivel 

de influencia que tienen los demás ante el individuo, permitiendo de esta manera su 

inicio al consumo de drogas. 

f.  Accesibilidad a las Drogas. Entra la zona, ambiente, el entorno donde se 

desarrolle el individuo, incluso el entorno familiar. 
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Adaptación dentro de la sociedad 

El estudio del consumo de sustancias ejerce varios pensamientos y teorías que en la 

actualidad permiten expandir la visión de una problemática, de los cuales se expondrá algunos 

criterios. Stehlik (2008) la cual menciona: 

Ahora, las adicciones pertenecen por derecho propio al campo inespecífico de los 

problemas sociales. Ya no se la considera como hace 50 años como un problema del 

individuo particular, hoy por el contrario representa un fenómeno social y como tal 

afecta e involucra a todos los actores sociales constitutivos de estos tiempos. (párr. 3) 

Estudios realizados demostraron que en Centroamérica el tráfico de psicotrópicos tiene 

una alta influencia en el índice de homicidios y a su vez la causa de los principales niveles de 

violencia, denominando “puntos calientes” a ciertas áreas del narcotráfico (Banco Mundial 

sobre crimen y violencia en Centroamérica, 2011). Por lo que se entiendo como una zona donde 

existe un alto índice de violencia. Pues la misma institución estima que son áreas peligras con 

más del 100 por ciento en comparación a las zonas que no tienen esta denominación; los 

jóvenes son una de las más grandes preocupaciones  

La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2013) brinda una visión más 

concreta de los efectos negativos del uso de drogas dentro del entorno social, pues analiza el 

impulso que ha tomado los crímenes, la violencia, la corrupción dentro de cada gobierno y 

autoridades, la impunidad. Al hablar de la salud pública ligamos la existencia de un costo de 

atención a la salud por los mismos actos delictivos, enfermedades, alteración del tránsito por 

conducciones imprudentes de los automóviles, y demás agresiones situaciones potenciales. 

Respecto a las drogas, Colussi hace menciona:  

El mundo de las drogas es un fenómeno tan especial que tiene una lógica propia: por 

un lado se automantiene y se autoperpetúa como negocio; por otro es sostenido por 

fabulosas fuerzas económicas-políticas que no pueden ni quieren prescindir de él, en 

tanto coartada y ámbito que facilita el ejercicio del poder. (2009, p. 5) 

Ya ha pasado más de un siglo donde el sistema de prohibición de políticas mundiales 

de manejo de sustancias no tiene buenos resultados, dejando atrás las metas esperadas, 
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provocando consecuencias sociales como el área de la demanda y en esencia el ámbito de la 

salud de aquellos individuos que consumen las drogas (Guerra y Zwitser, 2022). 

Manejo y tratamiento 

Es necesario abordar el manejo del problema de las drogas, que junto a relaciones 

políticas se enfrenta a múltiples modos de exclusión social como la escasa voz política, poco 

acceso a servicios, bajo ingreso que no permiten satisfacer necesidades básicas, falta de empleo 

formal y carencia de proyecciones a futuro. El escaso manejo de intervención global en las 

drogas se ha debido a las violaciones de los derechos humanos y libertad individual; aquellos 

privatizados de su libertad con tratamientos obligatorios sin resultados (OEA, 2013). 

En la actualidad existe un elevo progresivo de las adicciones en grupos cada vez más 

jóvenes, menores de 18 años que usan drogas y semejantes para uso y comercio; de esto nace 

crear un modelo de intervención integralmente humano (Pérez, 2020). 

Para plantearse y diseñar un proceso de intervención que modifique el hábito de 

consumir drogas requiere empaparse de información, entre las cuales debe estar la magnitud, 

características y razón del consumo de drogas. Para la intervención se pueden realizar 

campañas informativas, promoción y prevención del consumo de sustancias, ofrecer 

tratamientos, etc.; además se tendrán conocimiento de las bases del consumo, teniendo los 

factores oscilantes que permitan un mejor enfoque de intervención (Morón et al., 2016) 

Aparicio et al. (2014) menciona “Se evidencia mejor pronóstico en pacientes con 

tratamiento más intensivo, consumo menos severo, menos déficit cognitivo, mejor 

autoconfianza y menos comorbilidad psiquiátrica” (pp. 270-271). Mismo autor que resalta la 

eficiencia de las terapias cognitivo-conductual y la utilización del programa de Alcohólicos 

Anónimos (AA), a continuación, brinda pasos generales a seguir para un tratamiento: 

Intervención: es el inicio del proceso de recuperación. Incluye la entrevista 

motivacional y las intervenciones breves. El objetivo es que los pacientes reconozcan 

sus problemas y necesidad de cambio. 

Desintoxicación: el 50 % de los pacientes con dependencia al alcohol presentan 

síntomas significativos de abstinencia. El paciente promedio, sin comorbilidad, con una 

adecuada red de apoyo y sin signos que sugieran convulsiones o delirium pueden ser 

tratados de forma ambulatoria.  

Rehabilitación: el objetivo de la rehabilitación es mantener la motivación, 

cambiar actitudes y disminuir el riesgo de recaída. Generalmente la terapia ambulatoria 
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es exitosa, pero los resultados son mejores con tratamientos más intensivos con manejo 

en internado. 

Capítulo II: Rendimiento Académico 

Definición 

Para iniciar con la definición del rendimiento académico es necesario comprender a que 

nos referimos con rendimiento. La RAE (2006) indica que el rendimiento es “producto o 

utilidad que rinde o da alguien o algo”. Obteniendo su definición y combinándola con el 

término académico se puede concluir que es un producto que rinde o da el alumnado en el área 

de las instituciones de enseñanza; al unir estos términos se abre un sinnúmero de posibles 

factores que desencadena para una investigación (Martínez, 1997). 

Para muchos autores la conceptualización del rendimiento académico puede variar, esto 

dependerá de los puntos de vista y de la diferencia semántica con la que quieran dar nombre al 

mismo concepto, pues Navarro manifiesta lo siguiente:   

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento 

escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 

semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, 

son utilizadas como sinónimos. (2003, p.2) 

El rendimiento académico en ciertos momentos se lo pude mencionar como aptitud 

escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, haciendo énfasis en que su diferencia es 

simplemente por cuestiones semánticas siendo estas sinónimos; a pesar de esto se ha visto útil 

definir en las universidades el rendimiento académico y en las unidades básicas como 

rendimiento escolar; además, ambos tienen el propósito de cumplir una meta que es el 

aprendizaje mismos que los promueve su tutor o instituto educativo y se modifica por las 

circunstancias (Lamas, 2015). 

Rendimiento académico en Latinoamérica 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO] (2013, como se citó en Vaquero, 2020) sobre el estado educativo de 

América Latina se valoraba que, por esa temporada, más de 200 millones de niños y jóvenes 

no están matriculados en una institución educativa. Seis de cada diez niños no han adquirido 
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para ese entonces, tras varios años de estudio, las competencias básicas en lectoescritura y 

aritmética o 750 millones de adultos son analfabetos, pues ya son factores que contribuye a la 

pobreza y a la marginalización, resultando de esta manera como una problemática a incidir para 

hacer frente a los objetivos y recomendaciones de la agenda 2030. 

Dentro de las últimas décadas se han producido cambios a nivel social, económico, 

cultural y tecnológico. Estos han provocado que el individuo se centre y defina con su propio 

performance, teniendo una mayor apreciación del presente y su autorrealización. Pero esto no 

quiere decir que sea bueno, pues en los jóvenes ha crecido la idea de tomar una decisión por su 

carrera universitaria, dado que su entorno (medios de comunicación) les ha implantado la idea 

de cumplir con los estándares de la sociedad, buscando una profesión que no necesariamente 

les garantiza progresar; existiendo así la correlación entre formación académica y utilidad 

social (Iriarte, 2021). 

Azoulay (2022) directora general de la UNESCO menciona lo siguiente respecto a la 

situación más actual de la educación: 

Un nuevo año escolar empieza en muchas partes del mundo. Esta noticia debería 

alegrarnos, pero también nos recuerda que persisten fuertes desigualdades en el acceso 

a la educación: 244 millones de niñas y niños siguen sin escolarizar. Es algo que nadie 

puede aceptar. La educación es un derecho y debemos hacer todo lo posible para que 

se respete en favor de todos los niños. (párr. 2) 

Éxito académico y laboral 

Es significativo que los estudiantes se apropien de sus conocimientos para que puedan 

llevarlo a la práctica y representar a la institución donde se desarrolló. De hecho, Mora (2021) 

menciona: 

El rendimiento académico de los estudiantes es un componente clave para determinar 

si una institución está alcanzando sus objetivos educativos, siendo esencial la existencia 

de un programa de evaluación para documentar los resultados de todo el sistema 

universitario, medidos principalmente por el éxito académico alcanzado por sus 

estudiantes, la competencia de sus graduados, sus tiempos de duración y su inserción 

laboral entre otros. (p. 38) 
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Tomando como ejemplo un estudio en Ecuador, dentro de las instalaciones de una 

universidad pública se buscaba encontrar los determinantes para su rendimiento académico, 

mencionando además la importancia que tiene la educación superior dentro de las 

consecuencias de los objetivos para el desarrollo del país; estás abonan a la población mejores 

oportunidades dentro del área laboral, a su vez, brindan estabilización oportunidades 

económicas, sociales, impulsando el desarrollo productivo y empresarial (Valero y Van 

Reenen, 2019). 

Factores influyentes  

No siempre se puede tener un buen rendimiento académico, pues existirán factores 

desfavorables que impidan o retrasen el cumplimiento del aprendizaje. Por eso Lamas 

menciona que: 

Se sabe que durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas, especialmente en la personalidad, que pueden afectar el rendimiento 

escolar. Los profesores han de estar preparados para canalizar positivamente estos 

cambios que, de otro modo, pueden adoptar un rumbo mórbido. De igual manera, hay 

que apostar por interacciones y metodologías didácticas flexibles, susceptibles de 

adaptación a alumnos con personalidades muy distintas. (2015, p. 319) 

Para González (1989, pp. 32-36) “El factor del éxito escolar más estudiado desde hace 

tiempo es la inteligencia. Esta desempeña un papel fundamental en el rendimiento escolar, pero 

los resultados no solamente dependen de ella”, pues además menciona la existencia de 

múltiples factores que influyen en el fracaso universitario como lo son: 

a. Factores inherentes al alumno 

Carencia de conocimientos o falta de preparación para el ingreso a unidades 

superiores; desarrollo incorrecto en las aptitudes concretas acorde a la especialidad; los 

semblantes de índole actitudinal, los cuales son un choque de realidad que impactan en 

el desarrollo de las expectativas iniciales del estudiante; carencia en los hábitos o 

técnicas de estudio y estilos de aprendizaje diferentes a las necesidades de su carrera. 

b. Factores inherentes al profesor 

Deficiencia pedagógica; falta de tratamiento individualizado a los estudiantes y 

falta de mayor dedicación.  
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c. Factores inherentes a la organización académica universitaria. 

Ausencia de objetivos claramente definidos; falta de coordinación entre 

distintas materias; sistemas de selección utilizados y criterios objetivos para la 

evaluación. 

Se tiene a la inteligencia como un factor muy importante, pues se ha señalado los 

beneficios que puede desencadenar en el área académica. A su vez Navarro (2003, pp. 2-8) 

descarta la relación entre habilidad y esfuerzo dentro de la vida académica, pues menciona que 

no son sinónimos y que el esforzarse no garantizaría el éxito; en cambio ser hábil lo define 

como el ser capaz, con esto en mente agrupo tres factores que influyen en el desempeño escolar: 

a. La motivación escolar: La motivación puede verse como una recompensa o 

incentivo para que el estudiante, pues este va a mantener o replicar la conducta que lo 

ha llevado a esa recompensa. 

b. El autocontrol: A pesar de que algunos autores pongan énfasis en el control 

que tiene cada individuo por gobernarse a sí mismos y poder enfocarse en los estudios, 

para Navarro no es suficiente, pues para él no va a impactar significativamente como 

el desarrollo de las habilidades sociales. 

c. Habilidad social: las entidades que se involucran en los procesos de enseñanza 

se encuentra la familia y el ambiente social; explicando que el relacionarse implica la 

adquisición de nueva información y de modelos conductuales que le permitirán seguirse 

desarrollando con una adaptación a su conducta original. 

Las drogas son un tema importante y de relevancia, pues estas generan peligros 

alarmantes en la salud física y mental de los jóvenes, ya que producen daños a nivel cerebral 

provocando disminución de la memoria y perdida de la concentración para el estudio (Instituto 

Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2021). 

Tello (2018) indica que: 

Sin lugar a dudas, el consumo de drogas constituye una problemática de gran 

complejidad y actualidad en el contexto educativo que trasciende el marco de la 

población escolar y se convierte en un problema social. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo hace frente a 

un sinnúmero de situaciones difíciles y potenciales de estrés, en la búsqueda de su 
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propia identidad; el adolescente rechaza la protección adulta para alcanzar su 

autonomía, y prefiere alternar con su grupo de amigos. (pp. 718-720) 

Variables psicológicas 

Garrido et al. (1996) menciona al aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional 

complementándose a la vez; pues hace referencia a que no se centra solo en el área cognitiva, 

añadiendo aspectos afectivo-motivacionales. 

Al mencionar que existen variables cognitivas es importante señalar las aportaciones 

que brindan los siguientes autores respecto a los puntos influyentes en el rendimiento 

académico: 

La Inteligencia: Esta explica solo la cuarta parte del total de las diferencias 

individuales en el rendimiento académico (Neisser et al., 1996). 

Las Estrategias de Aprendizaje: Se necesita aprender bajo un concepto 

estratégico, pues el uso afectivo de estrategias de aprendizaje cognitivo y metacognitivo 

le permite al alumno perfeccionar su nivel de aprendizaje (Beltrán, 1993). 

El Autoconcepto: Es la percepción que se tiene cada uno de sí mismo, en base 

a la experiencia que adquiere dentro de su entorno (Peralta y Sánchez, 2003) 

En el paso del tiempo se ha ido evaluando el rendimiento académico y se observa la 

influencia de los comportamientos entre los que se destaca la perseverancia, locuacidad y 

responsabilidad, por lo mismo que se puede evidenciar la hipótesis de que los rasgos de 

personalidad están estrechamente en relación con el éxito académico (Rothstein et al., 1994) 

Dentro del área universitaria se pone énfasis a otros factores que evalúan el rendimiento 

de los jóvenes, siendo entre algunos la asistencia y participación en clase; considerando que la 

personalidad está relacionada y factores psicológicos relevantes para el éxito académico 

(Ackerman et al., 2001) 

Una de las variables más comunes en estudiantes universitarios es el estrés, debido a 

las tares y múltiples factores que lo rodean. Bajo este criterio Ortíz et al. (2013) menciona:  

Diferentes investigaciones especifican que las fuentes de estrés en los estudiantes 

dependen de varios factores como el estado de salud, ansiedad, problemas económicos, 
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etc., igualmente los aspectos académicos como la carga de trabajo, plan curricular, 

tiempo que dedican a la preparación de clases y detrimento en las actividades de 

esparcimiento, condiciones a las que el alumno deberá adaptarse a lo largo de la carrera. 

Por lo que las instituciones deben vigilar y atender estas dificultades, que enfrentan los 

estudiantes universitarios durante la formación académica, así como fomentar el uso de 

estrategias de afrontamiento adecuadas para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

(pp. 39-37) 

Así como existen factores que rondan en el ambiente del estudiante, también existen 

factores internos que no los permiten avanzar. Así Mustaca (2013, como se citó en Ibañez et 

al., 2018) menciona 

Cuando lo que sucede es peor de lo que esperamos, se producen efectos emocionales, 

cognitivos, comportamentales y neurales de frustración que incluyen ansiedad, 

activación fisiológica y emocional, conductas de escape de la situación, a veces 

agresividad o violencia y activación de zonas cerebrales relacionadas con el estrés y el 

dolor nocioceptivo. (p. 13) 

Mejorar el rendimiento 

Para mejorar el rendimiento académico es importante tener la fortaleza para cambiar 

una conducta, y a su paso poder alcanzar ese objetivo planteado. De esta manera Ariza et al. 

(2018) menciona que:   

El conjunto de prejuicios actitudes y conductas tiene un efecto sobre el rendimiento 

académico convirtiéndose en un beneficio o una desventaja en los resultados de los 

estudiantes. Por este motivo, los grupos de estudiantes que tienen docentes que 

verbalizan el beneplácito por el buen rendimiento de los estudiantes en clase, obtienen 

mejores resultados de ellos que aquellos que no los acompañan con evaluaciones 

positivas. (p. 140) 
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Los estudiantes deben estar motivados para que puedan sacar todo el provecho posible 

al estudio. Tener en cuenta que las prácticas regulares de las actividades académicas (hábitos) 

es diferente respecto a los procedimientos y recurso que se tiene (técnicas); sin embargo, estas 

dos variables trabajan en conjunto para el desarrollo de los jóvenes (Otero, 2007). 

Para mejorar el rendimiento académico es importante no solo enfocarse en crear hábitos 

de estudio, sino también evitar aquellos malos hábitos que retrasan a los jóvenes. En función 

de esto Torres et. al. (2015, como se citó en García, 2019) comparte algunos parámetros que 

retrasa, perjudican o dificultan la formación del hábito de estudio: 

- Fomentar el estudio como una acción de castigo. 

- Estudiar en la cama. La cama se utiliza para dormir, es un recurso que acoge el 

cuerpo para descansar, no se utiliza para estudiar. 

- Interrumpir al niño mientras estudia: llamadas telefónicas, hermanos jugando, crear 

ambiente con conflictos, gritos o peleas. 

- Estudiar únicamente un día antes de enfrentarse a un examen. 

- No brindar los materiales de estudios y de trabajo que se requieren tanto en el hogar 

como en el colegio. 

- Sobrecargar al niño de información. 

- Hacer estudiar al niño después de alimentarse. 

- Hacer estudiar al niño cuando está fatigado por la falta de sueño, situaciones 

incómodas, cansancio, enfermedad, etcétera. 

- Tener bajas expectativas de logros en el niño. Fomentar grandes expectativas en 

ellos ayuda a desarrollar niños seguros de sí mismos. 

Un estudio para encontrar las mejores estrategias de aprendizaje y que mejoren el 

rendimiento académico fue realizado en estudiantes de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, La Libertad.  Con los resultados Muñoz (2020) menciona que: 

Las estrategias seleccionadas han demostrado, su efectividad al ser introducidas como 

apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza (exposición, 

negociación, discusión, experiencia, demostración, proyectos, etc.) ocurrida en la clase. 

(p. 36). 
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5. Metodología 

Tipo de enfoque y diseño 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, pues servirá para identificar 

de forma porcentual el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

latinoamericanos con consumo de sustancias psicoactivas, a la vez, servirá para los objetivos 

específicos, mismos que ayudan a identificar las sustancias más usadas y nivel de afectación 

que tengan dentro de su desempeño en el área académica. Ahora bien, se guiará con un diseño 

no experimental, esto debido a que las variables no van a ser manipuladas pues la información 

ya existe y va a ser recolectada (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo descriptiva pues ayudará a puntualizar las peculiaridades 

específicas, además de definir y medir la variable en cuestión (Guevara et al., 2020). Por 

añadidura, será de corte transversal considerando que la información recolectada será de 

momentos específicos, con el objetivo de observar información relevante en puntos 

determinados (Hernández-Sampieri, 2014) 

Área de estudio 

Población 

Para poder realizar la revisión bibliográfica se necesitarán de artículos científicos, 

mismo que se rescatarán de las siguientes bases de datos: Scielo, Dialnet, ProQuest, Semantic 

Scholar y Redalyc. Además, se utilizará Google Académico como ayuda para encontrar 

documentos que estén más completos y tengan de igual manera una base científica verificada. 

Como resultado se obtuvo alrededor de 50 artículos científicos donde involucran las variables 

de estudio 

Muestra 

Tras haber utilizado como método de filtración un muestreo no probabilístico 

intencional y, poder dar cumplimiento a los criterios de exclusión e inclusión, detallados más 

adelante, se tuvo una muestra de 20 artículos que ayudarán en el proceso de investigación con 

carácter científico. 

Durante el proceso de filtración se descartaron 15 artículos duplicados de los 50 

obtenidos inicialmente, dejando como resultado 35 artículos, a la vez se extrajo 5 por su 

irrelevancia dentro del enfoque de investigación y 10 por motivos de exclusión e inclusión, 
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dejando como muestra final los 20 artículos que servirán para el desarrollo del presente trabajo 

de integración curricular. Así pues, se obtuvo la siguiente recolección de datos: ProQuest (3 

artículos), Dialnet (3 artículos), Scielo (7 artículos), Semantic Scholar (1 artículo), Redalyc (1 

artículo) y Literatura gris (5 artículos). 

Criterios de Inclusión 

- Artículos científicos sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios 

con consumo de sustancias psicoactivas en Latinoamérica. 

- Artículos científicos diseñados bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo. 

- Artículos científicos sin importar el tiempo de investigación. 

- Se utilizará libros clásicos relevantes para la investigación. 

- Aquellos documentos que cuenten con registro de ISBN, ISNN o DOI. 

- Artículos que estén en inglés. 

- Artículos que estén en portugués. 

Criterios de Exclusión 

- Artículos que necesiten algún tipo de pago para poder revisarlos. 

- Tesis de magistrados o doctorales. 

- Información de páginas web que no tengan criterios de confiabilidad. 

Estrategias de búsqueda y selección de estudio 

Para el cumplimiento y realización de esta investigación se usó el método de síntesis 

bibliográfica. En este caso se vio necesario la utilización de ciertas técnicas de estudio para la 

selección, el filtrado de información y clasificación de los mismos, brindando así buenos 

resultados para la sistematización bibliográfica. Además, como instrumento para su desarrollo 

se usó un diagrama de flujo denominado “PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Review and Meta-Analysis)” pues mismo que abarca un grupo mínimo de ítems certificados 

que se deben integrar al informar una revisión sistemática y meta-análisis (Universidad de 

Navarra, 2024). Es importante mencionar las estrategias utilizadas durante el proceso, pues al 

realizar la búsqueda de información se observó minuciosamente los siguientes aspectos como: 

población, metodología de la investigación/enfoque respectivo, características dentro de la 

muestra, y resultados obtenidos en cada estudio.   
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Fases de desarrollo 

 Para tener en cuenta el desarrollo del presente estudio investigativo se ha procedido a 

describirlo por fases, mismas que se presentan a continuación: 

Fase 1 

Para el inicio de este proceso de investigación se efectúa la búsqueda de información 

en algunas de las bases de datos recomendadas en la biblioteca virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, tales como Scielo, Dialnet, ProQuest, Semantic Scholar y Redalyc, además 

de usar Google académico para complementar y abarcar toda la información necesaria, siendo 

este de gran ayuda para encontrar más artículos que estén validados y puedan agregan 

información relevante para la investigación. 

Fase 2 

 Acto seguido, tras la obtención de la información, se procedió a filtrar los artículos más 

relevantes según los criterios establecidos de inclusión y exclusión. Para lo cual, se utilizaron 

frases clave como “rendimiento académico y consumo de sustancias psicoactivas en 

universitarios latinoamericanos”, “Drogas y rendimiento académico en universitarios de 

Latinoamérica”, “Consumo de sustancias psicoactivas en universidades” y “rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”, en algunos de los artículos obtenidos fue necesario 

descartar aquellos con las siguientes características: estudios que no forman parte de países 

latinoamericanos, artículos que mencionaban el rendimiento académico pero no el 

uso/consumo de alguna sustancia psicoactiva, enfoque de investigación cualitativo y aquellos 

que formaban parte de algún repositorio de tesis.  

Además, es importante mencionar que se incluyeron artículos enfocados más en las 

sustancias psicoactivas que en el rendimiento académico, aclarando de la misma manera que 

las dos variables si formaban parte del estudio, pues los resultados servían para el objetivo 

general y el específico 1. 

Fase 3 

Ulteriormente, se procedió a tabular la información recolectada de los artículos que han 

pasado por el proceso de filtración, teniendo en cuanto que la información rescatada sea lo más 

clara y organizada posible. Para el cumplimiento de este proceso se utilizó tablas comparativas 

entre las dos variables, mismas que permitieron observar el porcentaje del rendimiento 

académico y el uso de sustancias psicoactivas, agregando datos importantes cómo: autor, año 

y revista. 
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Ahora bien, aquellos artículos que tenían como enfoque principal las sustancias 

psicoactivas y no brindaban valores del rendimiento académico (pero si tenían una clasificación 

de bueno o malo) se las situaron de igual manera para no alterar el orden. Esto se lo puede 

visualizar de forma completa en el Anexo 2, Tabla 5. 

Fase 4 

Para finalizar, se analizaron los resultados obtenidos, mismos que permitieron plasmar 

conclusiones coherentes para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación, 

describiendo la evidencia científica del rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

que consumen sustancias psicoactivas en Latinoamérica. Más aún, estos resultados sirvieron 

para poder cumplir con el tercer objetivo específico de la investigación, el cual dio la 

posibilidad de elaborar una guía informativa. 
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6. Resultados  

En la Tabla 1, se plantea de manera general la evidencia científica del rendimiento académico 

de los estudiantes universitarios que consumen sustancias psicoactivas en Latinoamérica. Tras 

los resultados obtenidos en la investigación se puede observar que el rendimiento académico 

en la mayoría de población no es en extremo malo o deficiente, teniendo así estudios como en 

Colombia, donde un 44,1 % de estudiantes que consumen SP tienen buen rendimiento 

académico; de igual manera, en Ecuador (79,67 %), Brasil (81,1 %); Chile (98 %) los 

estudiantes alcanzan un buen rendimiento académico; un poco más bajo se encuentra Perú 

(81,82%) con un rendimiento académico regular.  
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Tabla 1  
Objetivo General: Describir la evidencia científica del rendimiento académico de los estudiantes universitarios que consumen sustancias 

psicoactivas en Latinoamérica. 

 RA   SP  

Autor/es y 

Año 

Revista País Malo/ 

deficiente 

Regular Bueno Sustancia Porcentaje País Autor/es, 

Año  

Carrasco-

Cifuentes et 

al. (2020) 

AVFT Colombia 0,7 % 19,4 % 44,1 % Alcohol 

Cigarrillo 

16,1 % 

2,8 % 

Colombia Carrasco-

Cifuentes et 

al. (2020) 

Páez et al. 

(2012) 

CUIDARTE Colombia  

6,39 % 

 

-- 

 

-- 

Alcohol 

Tabaco 

61,69 % 

16,4 % 

 

Colombia Páez et al. 

(2012). 

Gómez et al. 

(2011) 

Revista de la 

Facultad de 

Ciencias de 

la Salud 

Colombia 26,2 % -- -- Alcohol 

Cigarrillo 

18,2 % 

14,3 % 

Colombia Gómez et al. 

(2011) 

Campo-

Arias et al. 

(2005) 

Archivos de 

Pediatría del 

Uruguay 

Colombia  

9,6 % 

 

24,5 % 

 

43,4 % 

Alcohol 

Cigarrillos 

 

5,7 % 

17,3 % 

 

Colombia Campo-

Arias et al. 

(2005) 

Ardila et al. 

(2022) 

Clic Colombia -- -- -- Alcohol 

Tabaco 

5 % 

3 % 

Colombia Ardila et al. 

(2022) 

Muñoz et al. 

(2012) 

Universitas 

Psychologic

a 

Colombia -- -- -- Alcohol 81,7 % Colombia Muñoz et al. 

(2012) 

Bermúdez et 

al. (2006) 

MedUNAB Colombia -- -- -- Alcohol 74,8 % Colombia Bermúdez et 

al. (2006) 
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Rueda et al. 

(2022) 

Psicología 

desde el 

Caribe 

Colombia  

-- 

 

-- 

 

-- 

Alcohol 

Tabaco 

49,7 % 

29,9 % 

Colombia Rueda et al. 

(2022) 

Pari (2023) Ciencia 

Latina 

Perú 37,84 % 81,82 % 37,14 % Sustancias 

Psicoactivas 

Varias 

78,71 % Perú Pari (2023) 

Palomino et 

al. (2021) 

Delectus Perú 9,6 % 67,5 % -- Sustancias 

Psicoactivas 

2,5 % Perú Palomino et 

al. (2021) 

Gabaldi y 

Delgado-

Candia 

(2019) 

Integración Perú 36 % 54 % 10 % Alcohol 81% Perú Gabaldi y 

Delgado-

Candia 

(2019) 

Lorenzo et 

al. (2012) 

Revista 

Peruana de 

Epidemiolog

ía 

Perú -- 47,2 % 52,8 % Alcohol 

Tabaco 

42,8% 

28,4% 

Perú Lorenzo et 

al. (2012) 

Bravo et al. 

(2021) 

VIVE Ecuador 10,1 % -- 56,3 % Alcohol 

Tabaco 

85,7 % 

15,9 % 

Ecuador Bravo et al. 

(2021) 

Soliz et al. 

(2017) 

Publicando Ecuador -- -- 79,67 % Alcohol 68,1 % Ecuador Soliz et al. 

(2017) 

Saltos 

(2011) 

Revista 

Ciencia 

UNEMI 

Ecuador 13,7 % -- -- Alcohol 

Tabaco 

53,1 % 

1,3% 

Ecuador Saltos 

(2011) 

Azevedo et 

al. (2023) 

Cogitare 

Enfermagem 

Brasil 24 % 48 % 81, 1% Alcohol 

Tabacos 

47 % 

5, 2 % 

Brasil Azevedo et 

al. (2023) 
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Castaño-

Pérez y 

Calderon-

Vallejo 

(2014) 

Latino-

Americana 

de 

Enfermagem 

 

Brasil 68, 6 % -- -- Alcohol 88,6 % Brasil Castaño-

Pérez, G. y 

Calderon-

Vallejo, G. 

(2014) 

Bustamante-

Ara et al. 

(2020) 

Cultura, 

Ciencia y 

Deporte 

Chile -- -- 98 % Alcohol 60 % Chile Bustamante-

Ara et al. 

(2020) 

Pena y 

Miotto 

(2019) 

Textos y 

Contexto 

Enfermagem 

El Salvador  

-- 

 

-- 

 

-- 

Alcohol 28,4 % El Salvador Pena y 

Miotto 

(2019) 

Sánchez 

(2011) 

Memoria 

Académica 

Argentina 50 % -- -- Alcohol 

Tabaco 

70,2 % 

28,8 % 

Argentina Sánchez 

(2011) 

Nota: Se realizó una abreviatura para Rendimiento Académico (RA); Sustancias Psicoactivas (SP); Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); Archivos Venezolanos de 

Farmacología y Terapéutica (AVFT); Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (MedUNAB). No se encontraron más 

estudios de relevancia para la investigación. 

En la Tabla 2, dieciséis estudios brindaron información relevante para el abordaje del primer objetivo específico, pues los mismos sirvieron para 

encontrar las SP más frecuentes en los estudiantes latinoamericanos, de los cuales 13 estudios concuerdan que la SP más consumida es el alcohol, 

dando como mayor resultado el estudio de Castaño-Pérez y Calderon-Vallejo (2014) con un 88,6% de estudiantes que consumen alcohol; a la vez, 

cabe mencionar que el estudio de Ardila et al. (2022) encuentra que el 63% de estudiante consumen mayormente cafeína, pues los estudiantes 

percibían de una manera subjetiva más concentración para sus estudios; por otra parte, el estudio de Azevedo et al. (2023) menciona que existe un 

56,5% de estudiantes que consumen analgésicos con la finalidad de mejorar su RA; finalmente, los estudios de Campo-Arias et al. (2005) 

encontraron que el 17,3% de su población consumían más Cigarrillos que otro tipo de SP. 
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Tabla 2  
Objetivo Específico 1: Identificar las sustancias psicoactivas más frecuentes en los jóvenes latinoamericanos. 

Autor/es y Año Revista País SP Porcentaje 

Rueda et al. (2022) 

 

Psicología desde el Caribe 

 

Colombia 

 

Alcohol 

Cannabis 

Tabaco 

Cocaína 

Alucinógenos 

49,7 % 

32,5 % 

29,9 % 

7,9 % 

7,4 % 

Ardila et al. (2022) Clic Colombia Cafeína 

Energizantes 

Edulcorantes 

Alcohol 

Tabaco 

63 % 

7 % 

5 % 

5 % 

3 % 

Carrasco-Cifuentes et al. 

(2020) 

AVFT Colombia Alcohol 

Cigarrillo 

Tranquilizantes 

Marihuana 

16,1 % 

2,8 % 

0,4 % 

0,1 % 

Páez et al. (2012). CUIDARTE Colombia Alcohol 

Tabaco 

Marihuana 

Alucinógenos 

Cocaína 

61,69 % 

16,4 % 

3,05 % 

1,6 % 

0,42 % 

Gómez et al. (2011) Revista de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

Colombia Alcohol 

Cigarrillo 

18,2 % 

14,3 % 
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Campo-Arias et al. (2005) Archivos de Pediatría del 

Uruguay 

Colombia Cigarrillos 

Alcohol 

17,3 % 

5,7 % 

Gabaldi y Delgado-Candia 

(2019) 

 

Integración Perú Alcohol 81% 

Lorenzo et al. (2012) Revista Peruana de 

Epidemiología 

Perú Alcohol 

Tabaco 

42,8% 

28,4% 

Bravo et al. (2021) VIVE Ecuador Alcohol 

Energizantes 

Tabaco 

85,7 % 

28,6 % 

15,9 % 

Soliz et al. (2017) Publicando Ecuador Alcohol 68,1 % 

Saltos (2011) Revista Ciencia UNEMI Ecuador Alcohol 

Marihuana 

Energizantes 

Cocaína 

Tabaco 

53,1 % 

11,4 % 

5,4 % 

3,4 % 

1,3% 

Azevedo et al. (2023) Cogitare Enfermagem Brasil Analgésicos 

Alcohol 

Marihuana 

Tranquilizantes 

Tabacos 

Inhalantes 

56,5 % 

47 % 

12,1 % 

7 % 

5, 2 % 

3,5 % 

Castaño-Pérez y Calderon-

Vallejo (2014) 

Latino-Americana de 

Enfermagem 

Brasil Alcohol 88,6 % 

Bustamante-Ara et al. 

(2020) 

Cultura, Ciencia y Deporte Chile Alcohol 60 % 
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Pena y Miotto (2019) Textos y Contexto 

Enfermagem 

El Salvador Alcohol 

Marihuana 

Cocaína 

28,4 % 

6,5 % 

1,7 % 

Sánchez (2011) Memoria Académica Argentina Alcohol 

Tabaco 

Medicamentos 

70,2 % 

28,8 % 

14, 6 % 

Nota: Se realizó una abreviatura para Sustancias Psicoactivas (SP); Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica (AVFT). 

En la Tabla 3, quince estudios brindaron información relevante para el abordaje del segundo objetivo específico, de esta manera se puede rescatar 

que 8 artículos muestran porcentajes elevados para un buen RA, siendo parte de ellos Bustamante-Ara et al. (2020), el cual encontró que el 98 % 

de la población total tenía un buen RA; a pesar de esto, se encontraron 6 estudios que muestran un porcentaje considerable de estudiantes con un 

RA regular, del cual destaca el estudio de Pari (2023), descubriendo que el 81,83% de los estudiantes tenían un RA regular; así mismo, 12 estudios  

encontraron alumnos con un RA malo, de los cuales Castaño-Pérez y Calderon-Vallejo (2014) presentan un porcentaje alarmante de 68,6 % de 

estudiantes con un RA malo; finalmente Carrasco-Cifuentes et al. (2020) presenta un 35,6% de estudiantes que tuvieron un RA Excelente. 

Tabla 3  
Objetivo Específico 2: Identificar la afectación del rendimiento académico en los estudiantes universitarios en Latinoamérica 

Autor/es, Año y Revista   País Grupo o Comunidad Malo/ deficiente Regular Bueno  Excelente/ Muy bueno 

Carrasco-Cifuentes et al., 2020, 

AVFT. 

Colombia Estudiantes de la Región 

Andina de Colombia. 

0,7 % 19,4 % 44,1 % 35,6 % 

Páez et al., 2012, 

CUIDARTE. 

Colombia  6,39 % -- -- -- 

Gómez et al., 2011, 

Revista de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

Colombia Estudiantes de una 

universidad Pública. 

26,2 % -- -- -- 
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Campo-Arias et al., 2005, 

Archivos de Pediatría del 

Uruguay. 

Colombia Estudiantes de media 

vocacional de 

Bucaramanga 

 

9,6 % 

 

24,5 % 

 

43,4 % 

 

20,4 % 

Pari, 2023, 

Ciencia Latina. 

Perú Ing. Minas 

Ing. Sistemas 

Ing. Industrial 

Ing. Electrónica 

Ing. Mecánica 

31.25 % 

37.84 % 

6.82 % 

36.11 % 

5.72 % 

65.62 % 

32.43 % 

81.82 % 

44.45 % 

57.14 % 

3.13 % 

29.73 % 

11.36 % 

19.44 %   

37.14 % 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Palomino et al., 2021, 

Delectus. 

Perú Estudiantes 

universitarios de la FEI 

9,6 % 67,5 % --  22,9 % 

Gabaldi y Delgado-Candia, 

2019, 

Integración. 

Perú Estudiantes de la UAC 36 % 54 % 10 % -- 

Lorenzo et al., 2012, 

Revista Peruana de 

Epidemiología. 

Perú Estudiantes de Nutrición -- 47,2 % 52,8 % -- 

Bravo et al., 2021, 

VIVE. 

Ecuador Estudiantes 

Universitarios de 

Azogues. 

10,1 % -- 56,3 % 33,5 % 

Soliz et al., 2017, 

Publicando. 

Ecuador No consumen 

Si consumen 

-- 

-- 

-- 

-- 

90,26 % 

79,67 % 

-- 

-- 

Saltos, 2011, 

Revista Ciencia UNEMI. 

Ecuador Estudiantes de la Univ. 

Estatal de Milagro. 

13, 7% -- -- -- 

Azevedo et al., 2023, 

Cogitare Enfermagem. 

Brasil Ed. Física Lic. 

Ed. Física Prf. 

Enfermería 

18,2 % 

24 % 

2,5% 

0,0 % 

48 % 

27,8 % 

81, 1% 

20 % 

57 % 

0,0 % 

8 % 

12,7 % 
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Castaño-Pérez y Calderon-

Vallejo, 2014, 

Latino-Americana de 

Enfermagem. 

Brasil Estudiantes 

universitarios que cursan 

el primer semestre 

 

68, 6 % 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Bustamante-Ara et al., 2020, 

Cultura, Ciencia y Deporte. 

Chile Estudiantes de pedagogía 

en Educación Física 

-- -- 98 % -- 

Sánchez, 2011, 

Memoria Académica. 

Argentina Estudiantes de la UNSL 50 % -- -- -- 

Nota: Se realizó una abreviatura para Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica (AVFT). 

En la Tabla 4, se presenta la elaboración de una guía informativa que tiene el propósito de brindar ayuda inmediata y de fácil acceso para el público 

lector, pues en la misma se encuentra información relevante que permite entender de manera más concreta los objetivos anteriormente planteados 

para una posible intervención, Anexo 3. 

Tabla 4  
Objetivo Específico 3: Elaboración de una guía informativa 

Introducción Justificación Objetivos 

El rendimiento académico dentro de los estudiantes 

universitarios ha variado en el transcurso de los años, 

las necesidades para su correcto desarrollo se han ido 

modificando continuamente junto con ciertas 

dificultades, entre las cuales, y la más notoria se 

encuentra el consumo de sustancias psicoactivas, entre 

ellas el alcohol, mismo que se ha llegado a culturalizar 

en países latinoamericanos.  

La siguiente guía informativa propiciará conocimiento a 

los lectores de la misma, pues encontrarán estrategias 

adecuadas ante alguna problemática. 

La orientación que tiene la presente guía es informar y 

administrar estrategias que permitan la prevención del 

consumo de alcohol, tratando de evitar problemática 

alguna para que estudiantes continúen sus estudios. 

Además, la información sirve para la aplicación en 

grupos pequeños o extensos. 

Brindar una orientación rápida y eficaz al público 

general para la intervención a estudiantes universitarios 

con dificultades en su rendimiento académico que 

tengan un consumo problemático de alcohol. 
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Se presenta información clara y efectiva que se podrá 

usar de manera sencilla, pues en la misma abarcarán 

puntos clave que permitirán comprender la 

problemática base y el cómo manejarlas 

respectivamente con algunas estrategias adaptadas 

para el uso correcto de la población en general, sin 

importan su profesión o jerarquía. Por este motivo, se 

expondrá la siguiente guía informativa, la cual 

brindará asesoramiento de fácil acceso y aplicación en 

distintos grupos ante problemas de consumo de 

Alcohol en instalaciones de tercer nivel. 

Como último punto es importante no olvidarse de la 

promoción continua de la información presentada, pues 

hay que enfocarse más en la salud, antes que esperar el 

surgimiento de problemas o en su caso, tener que hacer 

una intervención más profunda dentro de los casos. 

 

Diagrama de Flujo  

En la Figura 1 se presentará el diagrama de flujo que podrá servir como una guía de intervención ante algún grupo que tenga riesgo de consumo 

de alcohol o problemas severos con la misma sustancia. No hay una estrategia definida para todas las comunidades, pero si se puede adaptar cierto 

tipo de tácticas que pueden servir dependiendo la adaptación que tenga la comunidad; por este motivo Londoño y Vinaccia (2005) mencionan las 

siguientes estrategias: 

- Programa de prevención, enfocándose en que las personas se centren en cómo dónde y cuándo deben ocurrir los cambios. Agregando 

de igual manera un enfoque individual y grupal. 

- Construcción de relaciones positivas, teniendo a la familia, amigos, docente, etc. 

- Enfoques más allá de la institución universitaria, como personal gubernamental. 

- Creación de grupos interdisciplinares. 
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Figura 1  
Diagrama de flujo de la guía informativa. 

 

-  

-  

 

-  

-  

 

 

 

  

 

Identificación de 

Grupo  

Recolectar información 

- Documentos por parte 

de la Universidad. 

- Información de 

terceros (compañeros, 

amigos, docentes, etc.).  

¿Se obtuvo la 

información necesaria? 

  NO SI 

Taller de Motivación abarcando 

temas como: 

- Importancia de la vida 

- Metas por cumplir 

- Apoyo familiar 

 

Identificar 

grupos de 

apoyo 

 

¿Se obtuvo resultados o 

hubo participación? 

Seguimiento 

  NO SI 

Continuar 

seguimiento  

¿Se logró? 

NO 

SI 

Realizar breve inducción en actividades extra-

académicas, cómo: 

- Deporte 

- Ejercicios 

- Pasatiempos 

- Convivencia con su familia, amigos o 

compañeros. 

¿Presenta interés? 

  SI NO 

Contactar a un Centro 

Especializado en 

Tratamientos a Personas 

con Consumo 

Problemático de 

Alcohol y otras Drogas 

(CETAD) 



 

37 

 

7. Discusión 

Es importante mencionar que dentro del objetivo general de esta investigación se 

encontraron estudios que resaltan porcentajes elevados para un buen rendimiento académico 

(RA) en estudiantes universitarios que consumían sustancias psicoactivas (SP). De esta manera, 

se puede evidenciar que no hay una decadencia significativa en el nivel del RA en 

Latinoamérica, pues a pesar de existir un consumo, no ha llegado a modificar de manera 

negativa su desempeño dentro de la Universidad. No obstante, se encontraron variables 

relacionadas que incitan al consumo de SP y a su vez que afectan el RA, así sugiere Rueda et 

al. (2022), manifestando la disfuncionalidad familiar y el estrés como factores influyentes para 

generar problemas académicos en los estudiantes. 

Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007) indican las variables afectivo-emocional, 

métodos de estudio y actitudes de riesgo, siendo una estas el consumo de SP, pues llegan a 

impactar gravemente en los estudiantes, generándoles problemas de impacto significativo 

dentro de sus capacidades. 

Así mismo, se ha encontrado estudios como los de Dishion et al. (2002) y Wynn et al. 

(2000), donde señalan el consumo de alcohol, tabaco y otras SP que generan cambios en la 

conducta y, a su vez, se ve reflejado en los resultados de sus calificaciones académicas. De esta 

manera, se puede aludir a Bermúdez et al. (2006) el cual encontró en su investigación que el 

74,8% de los estudiantes colombianos de medicina de la Universidad de Manizales consumían 

alcohol, mismos que no presentaban dificultades estadísticamente significativas con su RA 

pero que si les afectaba otras variables como el estrés y funcionalidad familiar.  

Tomando en cuenta los resultados del primer objetivo específico de identificar las 

sustancias psicoactivas más frecuentes en los jóvenes latinoamericanos, se destaca que el 65% 

de los artículos encontrados tienen al alcohol como la sustancia más consumida, sin dejar de 

lado el consumo de analgésicos, cafeína y cigarrillos. Al respecto, Ardila et al. (2022) encontró 

que los estudiantes consumían sustancias como los analgésicos o cafeína para mejorar el RA, 

teniendo a la cafeína como la más frecuente, a pesar de esto los estudiantes insinuaban que 

desde un punto subjetivo no encontraban mayor diferencia en su desempeño. 

Se menciona también el segundo objetivo específico, mismo que busca identificar la 

afectación del rendimiento académico en los estudiantes universitarios en Latinoamérica, se 

encontró que en un grupo de estudiantes Universitarios de Chile el 98% tenían un buen RA, 
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siendo el 60% consumidores de alcohol (Bustamante-Ara et al., 2020), esto quiere decir que 

pueden existir otras variables que afecten negativamente en el RA. De igual manera, Pena y 

Miotto (2019) refiere que no existe una relación estadísticamente significativa que corrobore 

el decaimiento en el desempeño de los alumnos, a pesar de que los mismos consuman SP. 

Es crucial indicar que el uso de SP puede variar dependiendo del estudiante, pues en 

algunos casos se distingue el consumo experimental u ocasional donde no llegan a generar 

ningún tipo de problemática, en cambio, bajo el consumo frecuente si puede generar 

dificultades que necesitan una intervención 

Dando paso al tercer objetivo específico que elabora una guía informativa, pues en él 

se resaltan puntos importantes repara intervenir en universitarios que tengan dificultades en el 

rendimiento académico. Para ello, Beltrán-Matute et al. (2016) y Castaño-Castrillón et al. 

(2017) el consumo de SP abarca un gran problema dentro de los estudiantes universitarios, 

pues al tener un consumo elevado necesitan una intervención temprana, para que no tengan 

dificultades en su RA. De esta manera Guerrero-Aragón et al. (2020) y Salto (2011) indican la 

seriedad del uso desmedido de SP, haciendo énfasis en programas preventivos, permitiéndoles 

generar habilidades interpersonales e intrapersonales desde etapas tempranas.  

Los descubrimientos destacan el buen rendimiento académico que tienen los 

universitarios latinoamericanos a pesar de consumir sustancias psicoactivas, pues en ello se 

descubren otras variables que pueden afectar este desempeño, además de algunos criterios 

como: la frecuencia del consumo, el tipo de sustancia y sus efectos, además de factores 

estresantes como la disfuncionalidad familiar. A pesar de ello, se puede evidenciar que el 

alcohol se ha llegado a culturalizar de tal manera que no se visualiza como un factor negativo 

a gran medida para perjudicar el rendimiento académico.
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8. Conclusiones 

A lo largo de este proceso de investigación se ha explorado varios estudios que brindan 

información relevante, abordando los objetivos planteados y brindado datos estadísticos que 

permiten comprender de mejor manera las variables tratadas. Es así, que en base a los 

contenidos adquiridos se puede dar las siguientes conclusiones: 

En Latinoamérica el rendimiento académico de los estudiantes universitarios que 

consumen sustancias psicoactivas es bueno, teniendo como ejemplares países como Colombia, 

Ecuador, Brasil y Chile, aunque esto dependerá de ciertos factores como: la frecuencia de 

consumo, el tipo de sustancia, factores psicosociales, familiares, académicos o la combinación 

de los mismos. 

Se ha evidenciado que la sustancia psicoactiva que más consumen los estudiantes 

universitarios es el alcohol, seguido de cigarrillos, pues se puede explicar porque pertenecen al 

grupo de sustancias lícitas de Latinoamérica. Esto puede suceder debido a la culturalización de 

las mismas, existiendo un uso frecuente en fiestas, celebraciones o cualquier tipo de situación 

que genere la agrupación social. 

El rendimiento académico puede llegar a ser afectado por factores influyentes como el 

estrés, esto a su vez puede ser causado por factores externos como la familia, problemas 

económicos, trabajos académicos, etc.; además, puede ser causado por factores internos como 

el bajo autoestima, problemas psicológicos a causa del consumo de sustancias psicoactivas u 

otros que pueden llegar a combinarse para generar un cambio en el rendimiento académico. 

Es importante mencionar que ante las problemáticas que afecten el rendimiento 

académico, donde estén involucradas el consumo de sustancias psicoactivas, es necesario una 

intervención temprana para evitar un agravamiento en el desarrollo del estudiante y a su vez 

pueda culminar con sus estudios universitarios. 
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9. Recomendaciones 

Durante el proceso de investigación se ha visto necesario abordar factores externos al 

consumo de sustancias psicoactivas, pues se ha notado que existen más factores que influyen 

dentro del rendimiento académico. De esta manera, sería necesario abordar dos factores 

principales como son el factor familiar y social, esto teniendo en cuenta la facilidad con la que 

pueden llegar a ser influenciados los jóvenes. 

Al existir estudios que tienen un alto porcentaje de alcohol y a la vez buen rendimiento 

académico se ve necesario centrarse más en aquellos jóvenes que tengan un consumo 

problemático de alcohol u otro tipo de sustancias, pues al llegar a ser un consumo poco 

frecuente, siendo por convivencia o algún tipo de encuentro poco habitual, se pueden descartar 

como población de estudio para futuras investigaciones. 

Se recomienda dar un apartado en específico para analizar el ámbito familiar, pues al 

existir problemas dentro de esta área se puede producir el consumo de sustancias psicoactivas 

y a su vez disminuir el desempeño académico, impulsando a que los estudiantes opten por la 

deserción de sus estudios. 

Se plantea la importancia de generar proyectos donde se evalúen de forma correcta las 

bases del consumo frecuente, pues es necesario adentrarse en las problemáticas que están 

cursando la población de universitarios latinoamericanos, a la vez poder tomar acciones de 

intervención tempranas; pues al no tener conocimiento de las mismas se pueden ir 

desarrollando al pasar del tiempo, generando de esta manera algún Trastorno por consumo de 

sustancias. 

Finalmente, con la finalidad de comprender más las conductas tomadas por los jóvenes, 

sería interesante realizar estudios dentro del campo de la neurociencia, lo que implicaría tener 

resultados desde otro punto de vista y abarcando información relevante que pueda sumar más 

a los proyectos de investigación próximos a realizarse.
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11. Anexos 

Anexo 1. Diagrama de Flujo PRISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
c
lu

si
ó

n
 

E
le

g
ib

il
id

ad
 

S
e
le

cc
ió

n
 

Id
en

ti
fi

c
ac

ió
n

 

Número de registros identificados mediante 

búsquedas en bases de datos 

(n = 50) 

Número de estudios tras la eliminación de duplicados  

(n = 35) 

Número de estudios revisado en 

título y abstracto 

(n = 35) 

Número de estudios que ni 

se relacionan con el tema 

(n = 5) 

Número de estudios de texto completo 

evaluados para su legibilidad 

(n = 30) 

Total, de artículos completos 

excluidos con motivos  

(n = 10) 

Número de estudios incluidos 

en la revisión 

(n = 20) 

Número de registros adicionales 

identificados mediante otras fuentes  

(n = 22) 
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Anexo 2. Base de datos de investigación analizados. 

Tabla 5 
Base de datos de investigación 

Autor/es, revista, año País Tipo de 

Estudio 

Título Sujeto Resultados 

Carrasco-Cifuentes et 

al., AVFT, 2020. 

Colombia En la 

investigación se 

utilizó un diseño 

no 

experimental, 

enfoque 

cuantitativo, 

tipo 

correlacional de 

corte 

transversal. 

Consumo de sustancias 

psicoactivas, factores 

psicosociales y rendimiento 

académico en adolescentes 

colombianos. 

Participaron 675 

adolescentes de 3 

Instituciones Educativas 

Públicas de la Región 

Andina de Colombia. 

La sustancia de mayor consumo por los 

estudiantes es el alcohol, seguido por el 

cigarrillo. Existe relación entre el consumo 

de sustancias psicoactivas por parte de los 

adolescentes y los factores psicosociales; 

por otro lado, no existe relación entre el 

consumo de sustancias psicoactivas y el 

desempeño académico de los adolescentes. 

Páez et al., 

CUIDARTE, 2012. 

Colombia Estudio 

descriptivo de 

corte 

transversal. 

Prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios de la 

salud y ciencias sociales. 

Se evaluaron 995 

estudiantes de la Facultad 

de Salud y de Ciencias 

Sociales, 76.71% eran 

mujeres, la mediana de 

edad fue de 21 años, el 

93.90% de los estudiantes 

eran solteros. 

Las sustancias psicoactivas de mayor 

consumo dado la prevalencia de vida fueron 

en orden: el alcohol 83.73%, tabaco 34.08%, 

marihuana 11.87%, alucinógenos 4.59% y 

cocaína 2.33%. 

Dentro de los problemas provocados por el 

consumo de sustancias psicoactivas se 

destacan los interpersonales, conflictos 
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personales, económicos, académicos y/o 

laborales. 

Gómez et al., Revista de 

la Facultad de Ciencias 

de la Salud, 2011. 

Colombia Se diseñó un 

estudio 

transversal. 

Consumo de Cigarrillo, ingesta de 

alcohol y su asociación con la 

percepción de bajo rendimiento 

académico en estudiantes de 

ingeniería de una universidad 

pública. 

La muestra se tomó de 

manera aleatoria 

probabilística (385 

estudiantes) de la Facultad 

de ingenierías de una 

universidad pública de la 

ciudad de Santa Marta 

(Colombia). La media para 

edad fue 19,9 años. 

Un grupo de 55 estudiantes (14,3%) 

informaron consumo ocasional de cigarrillo  

durante el último mes; 70 estudiantes 

(18,2%) puntuaron para consumo abusivo 

de alcohol; y 101 estudiantes (26,2%), RA  

regular o malo. 

Campo-Arias et al., 

Archivos de Pediatría 

del Uruguay, 2005. 

Colombia Estudio de corte 

transversal. 

Percepción de rendimiento 

académico y síntomas depresivos 

en estudiantes de media 

vocacional de Bucaramanga, 

Colombia. 

Estas instituciones 

educativas se escogieron 

por conveniencia. Se tomó 

un número de 600 

estudiantes estratificado 

por colegio mediante un 

muestreo aleatorio simple. 

Para participar los 

estudiantes necesitaban 

tener entre 15 y 19 años de 

edad. No se consideró la 

presencia de enfermedades 

crónicas. 

El RA fue informado como excelente por 

114 (20,4%) estudiantes, como bueno por 

255 (43,4%), como regular por 137 (24,5%) 

y como malo por 54 (9,6%). Consumo de 

alcohol (5,7%) y consumo de cigarrillos 

(17,3%). 



 

53 

 

Ardila et al., Clic, 2022. Colombia Estudio de tipo 

cuantitativo 

descriptivo de 

corte 

transversal. 

Consumo de sustancias y 

rendimiento académico de los 

universitarios de la ciudad de 

Bucaramanga. 

117 estudiantes 

universitarios de 

Bucaramanga, los 

participantes tuvieron una 

edad promedio 20±5,4 

años. 

Los resultados mostraron que el 51,3% ha 

consumido algún tipo de sustancia para 

mejorar su rendimiento. 

Muñoz et al., 

Universitas 

Psychologica, 2012. 

Colombia El estudio fue 

de tipo 

cuantitativo y 

cualitativo no 

experimental 

descriptivo y de 

asociación. 

Elementos para programas de 

prevención en consumo de alcohol 

en universitarios. 

La muestra para la parte 

cuantitativa estuvo 

conformada por 2.910 

universitarios (60.88 % 

mujeres y 39.12 % 

hombres), elegidos 

aleatoriamente de los 10 

semestres de diversas 

carreras de pregrado de 10 

universidades de Bogotá, 

con una edad promedio de 

20 años y un rango de 14 a 

29 años. 

El consumo es alto, se inicia tempranamente 

con aprobación de los padres y en él influyen 

las presiones académicas, la soledad y la 

cultura. Existen indicadores de abuso y 

dependencia. Las situaciones asociadas al 

consumo son las emociones y los momentos 

agradables, la urgencia por consumir y la 

presión social. El 81,7 % han llegado a 

consumir alcohol entre una vez al mes y 

diario. 

 

Bermúdez et al., 

MedUNAB, 2006. 

Colombia Este estudio fue 

de tipo 

descriptivo 

correlacional. 

Evaluación de la relación entre 

rendimiento académico y estrés en 

estudiantes de Medicina. 

Personas seleccionadas 

aleatoriamente, tanto 

hombres como mujeres, de 

17 a 31 años de edad, que 

se encontraban cursando 

del 2º al 11º semestre de la 

facultad de Medicina de la 

Relación significativa entre el rendimiento 

académico y estrés, y de éste con depresión, 

alcohol y funcionalidad familiar. 
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Universidad de Manizales. 

Muestra de 212 

estudiantes. 

Rueda et al., Psicología 

desde el Caribe, 2022. 

Colombia Se realizó un 

estudio 

observacional, 

de tipo 

trasversal. 

Prevalencia de consumo de 

sustancias psicoactivas y su 

relación con características 

sociodemográficas, familiares y de 

personalidad en estudiantes en 

formación tecnológica. 

La muestra estuvo 

conformada por 891 

estudiantes de un Instituto 

de formación tecnológica 

de carácter público 

Medellín, 2016 

Los jóvenes con rendimiento académico 

insatisfactorio presentan mayor prevalencia 

de consumo de sustancias psicoactivas que 

aquellos que tienen un rendimiento 

académico muy satisfactorio, en este caso el 

consumo de sustancias psicoactivas de un 

joven con rendimiento académico 

insatisfactorio es 2,04 veces el riesgo frente 

a los jóvenes que tienen rendimiento 

académico muy satisfactorio. 

Pari, Ciencia Latina, 

2023. 

Perú Diseño 

adoptado es 

descriptivo 

correlacional 

Estilos de Vida y Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de 

Ciencias e Ingenierías Físicas y 

Formales de una Universidad 

Privada Peruana. 

En total, 342 estudiantes 

inscritos en las 5 escuelas 

profesionales de la 

Facultad de Ciencias e 

Ingenierías Físicas y 

Formales de la Universidad 

Católica de Santa María. 

Los resultados revelan una correlación 

moderadamente positiva entre los estilos de 

vida de los estudiantes y su rendimiento 

académico en las cinco carreras estudiadas.  

Palomino et al., 

Delectus, 2021. 

Perú Método no 

experimental o 

método 

descriptivo, 

diseño 

Estilos de vida saludable y 

rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. 

Muestra de 157 estudiantes 

universitarios de la 

Facultad de Educación 

Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación 

El 67.50% obtuvieron un rendimiento 

académico promedio, lo que indica que la 

presencia de estilos de vida medianamente 

saludable favorece de manera regular su 

rendimiento académico. El 2,5 % de 

estudiantes tiene un estilo no saludables, 
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correlacional 

transeccional. 

Enrique Guzmán y Valle, 

Perú. 

dimensión consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

Gabaldi y Delgado-

Candia, Integración, 

2019. 

Perú El presente 

estudio es 

descriptivo – 

correlacional de 

corte 

transversal. 

El consumo de productos 

psicoactivos y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la 

Universidad Andina del Cusco año 

semestre 2019-I. 

La muestra fue de 374 

estudiantes universitarios 

de las 20 escuelas 

profesionales de la 

Universidad Andina del 

Cusco registrados durante 

el semestre de 2018 – II. 

Los resultados a los que se ha llegado, es que 

los, estudiantes que consumen alcohol 

alcanza al 81% de la muestra seleccionada, 

y cuyos rendimientos académicos que se 

refleja en la en la nota es de 13.55 – 13.80, 

la nota mínima aprobatoria para la 

universidad es de 14.  

Los estudiantes que consumen los productos 

psicoactivos en un 36% se encuentran por 

debajo de la nota 13 y lo que tienen nota 

mínima aprobatoria es de 54% y los que no 

les afecta el consumo de alcohol en sus notas 

es del 10% de los estudiantes. 

Lorenzo et al., Revista 

Peruana de 

Epidemiología, 2012. 

Perú Estudio 

descriptivo y 

transversal 

Prevalencia y factores asociados al 

consumo de alcohol y tabaco en 

estudiantes de nutrición de una 

universidad de Lima-Perú. 

La población total incluida 

en el estudio fue de 250 

estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana. El 

promedio de edad fue de 

20±2 años 

El 52.8% de los estudiantes auto-reportaron 

tener un buen rendimiento académico y el 

47.2% un regular rendimiento académico. 

Se obtiene que el 42,8 % consumen alcohol 

y el 28,4 % consumen tabacos.  

Bravo et al., VIVE, 

2021. 

Ecuador Estudio 

descriptivo 

transversal. 

Hábitos alimenticios, nocivos y 

rendimiento académico en 

estudiantes universitarios en 

tiempos de Covid-19. 

Población de estudio 623 

estudiantes universitarios 

de la carrera de Medicina. 

Se determinó que el bajo rendimiento 

académico si está relacionado por el uso de 

drogas, incrementando la proporción de 

estudiantes con bajo rendimiento. 
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Soliz et al., Publicando, 

2017. 

Ecuador Estudio 

cuantitativo con 

diseño 

transversal de 

tipo descriptivo 

correlacional, 

no 

experimental. 

El consumo de alcohol y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la 

Universidad Central del Ecuador 

en el año 2015. 

Muestra de 354 estudiantes 

entre hombres y mujeres de 

segundo a octavo semestre 

de las carreras de 

Economía, Finanzas y 

Estadística que conforman 

la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

El 68.1% de los estudiantes encuestados 

consumían alcohol. El 48.16% de los 

promedios académicos de la Facultad se 

hallaban en la escala de regular y el 34.84% 

de bueno. Además, se concluye que el 

consumo de alcohol no afecta 

significativamente al rendimiento 

académico, pues el consumo de alcohol no 

es el único factor determinante en el 

rendimiento académico de los estudiantes 

Saltos, Revista Ciencia 

UNEMI, 2011. 

Ecuador Diseño del 

estudio fue de 

tipo no 

experimental, 

observacional, 

descriptivo, 

transversal 

Estudio del Consumo de Drogas 

en estudiantes universitarios. 

Muestreo probabilístico a 

959 estudiantes de ambos 

sexos en las carreras de: 

Educadores de Párvulos, 

Diseño Gráfico, 

Comunicación Social, 

Psicología, Enfermería, 

Turismo, Gestión 

Empresarial, Contador 

Público Autorizado, 

Ingeniería: Comercial, 

Marketing, Industrial y en 

Sistemas. 

Las drogas legales consumidas son Alcohol 

53.1%, Tabaco11.3% e ilegales 

Marihuana11.4%; poniéndose de manifiesto 

que la violencia familiar, falta de 

comunicación, rendimiento académico 

deficiente, depresión originan su utilización; 

muchos estudiantes desconocen que el 

consumir drogas produce deterioro físico y 

mental. 

Azevedo et al., Cogitare 

Enfermagem, 2023. 

Brasil Estudio 

descriptivo, 

exploratorio, 

Consumo de sustancias 

psicoactivas y rendimiento 

115 estudiantes de 

Enfermería y Educación 

Física de una universidad 

65 (56%) estudiantes utilizaron analgésicos; 

54 (47%) alcohol y 14 (12,2%) marihuana. 

No hubo asociación estadística entre el uso 
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con abordaje 

cuantitativo, con 

diseño 

transversal. 

académico de estudiantes 

universitarios del área de la salud. 

pública del interior de 

Ceará, Brasil. 

de sustancias psicoactivas y el rendimiento 

académico. 

Castaño-Pérez y 

Calderon-Vallejo, 

Latino-Americana de 

Enfermagem, 2014. 

Brasil El presente 

estudio es de 

corte transversal 

descriptivo 

correlacional. 

Problemas asociados al consumo 

de alcohol en estudiantes 

universitarios. 

El tamaño muestra incluido 

en el estudio fue de 396 

estudiantes de ambos 

sexos, con edades 

comprendidas entre los 15 

y 49 años. 

Se constatan los problemas ocasionados por 

los consumos problemáticos de alcohol en 

población universitaria, los cuales son 

mayores en este grupo poblacional, por las 

altas prevalencias de consumo de alcohol 

que presentan, lo que alerta sobre la 

importancia de emprender en las 

universidades programas de prevención al 

abuso y dependencia de esta sustancia. 

Bustamante-Ara et al., 

Cultura, Ciencia y 

Deporte , 2020. 

Chile Estudio con 

diseño 

transversal 

multicéntrico. 

Rendimiento académico, actividad 

física, sueño y género en 

universitarios durante la 

pandemia-2020. 

La muestra final fue de 278 

estudiantes de Pedagogía 

en Educación Física de una 

Universidad en Chile que 

tuvieron clases y prácticas 

virtuales durante el año 

académico 2020. 

El hábito de consumo de alcohol fue el más 

prevalente siendo sobre el 60%, y con una 

respuesta similar entre ambos sexos. La 

diferencia se presentó en el consumo de 

tabaco, donde las mujeres presentaron casi el 

doble de prevalencia que los hombres. 

Al término del año, el 98% de los 

universitarios obtuvo una aprobación 

académica satisfactoria 

Pena y Miotto, Textos y 

Contexto Enfermagem, 

2019. 

El 

Salvador 

Se utilizó un 

diseño de 

estudio de corte 

transversal de 

Consumo de drogas, conocimiento 

de las consecuencias del consumo 

y rendimiento académico entre 

Muestra de conveniencia 

de 250 estudiantes 

universitarios matriculados 

en cualquiera de las 

El uso de alcohol, cocaína y marihuana no 

está relacionado con el rendimiento 

académico, indicando correlaciones 

positivas y negativas muy bajas según cada 
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tipo descriptivo 

y correlacional. 

estudiantes universitarios en san 

salvador, el Salvador. 

facultades de Medicina o 

de Ciencias Sociales, 

inscritos en de la ciudad de 

San Salvador, El Salvador, 

con edades entre 18-35 

años. 

caso. Además, el 28.4% ha consumido 

alcohol en el último año, el 6.5% ha 

consumido marihuana y el 1.7% cocaína. 

Sánchez, Memoria 

Académica, 2011. 

Argentina Diseño 

exploratorio-

descriptivo 

Descripción del consumo de 

sustancias psicoactivas en un 

grupo de estudiantes 

universitarios. 

Muestra no aleatoria, 

estuvo conformada por 507 

estudiantes de las diversas 

facultades y carreras de la 

UNSL 

El 77,9% de estudiantes consumen una 

sustancia tóxica: alcohol el 70,2% de los 

estudiantes, tabaco el 28,8%, medicamentos 

el 14,6% y sustancias ilegales el 9,9%. 

Los resultados muestran que la sustancia 

psicoactiva ilegal de mayor consumo es la 

marihuana, en menor medida la ingesta de 

cocaína. El consumo de estas drogas 

adquiere características recreativas, en 

función de la frecuencia, modalidad y lugar 

de consumo. La mitad de los sujetos que 

usan sustancias ilegales no ha cursado de 

forma regular su carrera universitaria, tienen 

dificultades para rendir exámenes finales y 

no están satisfechos con su rendimiento 

académico. 

Nota: Información recopilada de Carrasco-Cifuentes et al. (2020); Páez et al. (2012); Gómez et al. (2011); Campo-Arias et al. (2005); Ardila et al. (2022); 

Muñoz et al. (2012); Bermúdez et al. (2006); Rueda et al. (2022); Pari (2023); Palomino et al. (2021); Gabaldi y Delgado-Candia (2019); Lorenzo et al. (2012); 

Bravo et al. (2021); Soliz et al. (2017); Saltos (2011); Azevedo et al. (2023); Castaño-Pérez y Calderon-Vallejo (2014); Bustamante-Ara et al. (2020); Pena y 

Miotto (2019); Sánchez (2011). 
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Anexo 3. Guía Informativa. 

Introducción. 

El rendimiento académico dentro de los estudiantes universitarios ha variado en el 

transcurso de los años, las necesidades para su correcto desarrollo se han ido modificando 

continuamente junto con ciertas dificultades, entre las cuales, y la más notoria se encuentra 

el consumo de alcohol, mismo que se ha llegado a culturalizar en países Latinoamericanos.   

El desempeño que tienen los jóvenes en el área académica es de vital importancia 

para crear buenos profesionales que vayan más allá de la sustentación propia, pues servirán 

a la comunidad y, esto a su vez permitirá generar un entorno más habitable para las nuevas 

generaciones. Más aun, evitando los problemas que pueden afectar a las nuevas generaciones, 

reduciendo lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y creando un ambiente más sano 

en el cual se puedan desarrollar con todas sus capacidades intactas.  

La presente guía contendrá información clara y efectiva que se podrá usar de manera 

sencilla, pues en la misma abarcarán puntos clave que permitirán comprender la problemática 

base y el cómo manejarlas respectivamente con algunas estrategias adaptadas para el uso 

correcto de la población en general, sin importan su profesión o jerarquía.   

Una vez rescatada y sintetizada la información es importante saber cómo lidiar con 

las problemáticas de los estudiantes universitarios, pues estos se desarrollan en un entorno 

estresante y, a su vez pueden abarcar más dificultades que rodean la problemática principal, 

es por esto que las estrategias brindaran un acercamiento más profundo dentro de los 

estudiantes, comprendiéndolos de mejor manera sin modificar o afectar otras áreas que no 

sean la principal. 

Por este motivo, se expondrá la siguiente guía informativa, la cual brindará 

asesoramiento de fácil acceso y aplicación en distintos grupos ante problemas en el consumo 

de sustancias psicoactivas en instalaciones universitarias. 
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Justificación 

La siguiente guía informativa pretende dar una orientación breve, pues en la misma 

se encontrarán estrategias que les servirá a todo el público en general que tenga acceso a este 

trabajo. 

La orientación que tiene la presente guía es informar y administrar estrategias que 

permitan la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo la finalidad de 

evitar problemática alguna paca continuar con sus estudios o a su vez el de impartir la 

educación, de esta manera se les brinda la oportunidad de concentrarse más en lograr una 

vida plena. 

Además, la información que se compartirá le permitirá tener conocimiento de cómo 

lidiar ante grupos con algún problema de consumo de alcohol, que a su vez tengan problemas 

académicos, pues no solo sirve para la administración de grupos pequeños, sino que también 

les permitirá a futuros estudiantes aplicar estas estrategias en cualquier entorno que se 

necesite de una acción inmediata, mediante talleres o proyectos que deseen implementar 

dentro o fuera de la institución. 

Es importante mencionar que hoy en día la población general tenga poca conciencia 

respecto a los efectos de corto y largo plazo que tiene el consumo de alcohol. Por lo cual, 

permite que la población más joven acoja esta conducta, las cuales lo llegan a normalizar, 

siendo una problemática grave cuando los consumidores no encuentran razones para dejar el 

uso de la sustancia. 

Como último punto es importante destacar la importancia de la promoción continua 

de la información presentada, pues hay que enfocarse más en la salud y la mantención de la 

misma, antes que esperar que surjan problemas que sean complicados y de larga duración de 

tratamiento, o en su caso, tener que hacer una intervención más profunda dentro de los casos, 

existiendo la posibilidad de alguna derivación profesional. 
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Objetivos. 

Objetivo general. Brindar una orientación rápida y eficaz al público general para la 

intervención a estudiantes universitarios con dificultades en su rendimiento académico que 

tengan un consumo problemático de alcohol.  
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Marco Teórico 

Capítulo I: Rendimiento académico 

Definición 

Es importante mencionar que el rendimiento para muchos autores puede variar de 

concepto, pero todos tienen la misma esencia y dirección. Empezando con Navarro (2003), el 

cual menciona las diferentes denominaciones, entre las cuales está la aptitud escolar o 

desempeño académico diferenciándose simplemente por la semántica. 

De esta manera, se puede llegar a ver desde un punto subjetivo, pues hay quienes lo 

pueden ver como un proceso que verifica el avance de los estudiantes, calificándolos por su 

logro alcanzado o el conocimiento que permanece tras el proceso de estudio esparcido por los 

docentes, siendo el mismo alcance el que defina su triunfo o fracaso (Tonconi, 2010). 

Factores Influyentes 

 Cuando se habla de factores que pueden influir en el rendimiento académico se puede 

encontrar factores a nivel individual y ambiental, de los cuales se puede dar una breve 

explicación de los que afectan en mayor medida; para Cervini (2002) que lo relaciona con 

algunos factores, donde la relación familiar, junto con el nivel socioeconómico influye en el 

rendimiento académico. 

Además, es importante mencionar que dentro de un entorno nuevo como es la 

universidad, los estudiantes generan nuevos hábitos pues están vulnerables para acoplarse a 

nuevas costumbres o comportamientos. Así bien, uno de los principales hábitos es el consumo 

de alcohol, mismo que se usa de una manera desmedida por su fácil acceso y sin medir las 

consecuencias de destrucción dentro de otras áreas vitales (Castaño-Pérez y Calderón-Vallejo, 

2014).  

Capítulo II: Alcohol 

Definición 

El alcohol entra dentro del grupo de sustancias psicoactivas, mismas que alteran el 

sistema nervioso y producen alteraciones en nuestras funciones cognitivas, lo que provoca que 

nuestro desarrollo a nivel cognitivo no tenga un funcionamiento normal (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020) 
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Factores influyentes 

El consumo del alcohol ha llegado a perjudicar a todos los jóvenes, sin distinción del 

sexo, edad, nivel socioeconómico, etc., pues a medida que pasa el tiempo cada vez más jóvenes 

se adentran en el consumo experimental del alcohol (Díez, 2003). 

Así mismo, es importante mencionar la existencia de ciertos factores de riesgo que 

influyen para el inicio o sostenimiento del consumo de alcohol, como lo son el entorno social 

o familiar, el ámbito académico o laboral  (Chang de la Rosa, 2012). Esto nos quiere decir que 

el consumo va más allá de un consumo por experiencia, sino que influyen factores sociales, los 

cuales pueden ser detonantes para un consumo frecuente. 

Estrategias. 

Para poder llegar a intervenir ante esta problemática es importante tener algún tipo de 

estrategia o intervención, es por eso que Díaz et al. (2008) menciona algunas estrategias 

importantes como: detección temprana, evaluación de factores de riesgo y protección, talleres 

motivacionales y evaluación continua de seguimientos. 

No hay una estrategia definida para todas las comunidades, pero si se puede adaptar 

cierto tipo de tácticas que pueden servir dependiendo la adaptación que tenga la comunidad; 

por este motivo Londoño y Vinaccia (2005) mencionan las siguientes estrategias: 

- Programa de prevención, enfocándose en que las personas se centren en cómo 

dónde y cuándo deben ocurrir los cambios. Agregando de igual manera un enfoque 

individual y grupal. 

- Construcción de relaciones positivas, teniendo a la familia, amigos, docente, etc. 

- Enfoques más allá de la institución universitaria, como personal gubernamental. 

- Creación de grupos interdisciplinares. 

Tratamiento. 

 Aparicio et al. (2014) menciona “Se evidencia mejor pronóstico en pacientes con 

tratamiento más intensivo, consumo menos severo, menos déficit cognitivo, mejor 

autoconfianza y menos comorbilidad psiquiátrica” (pp. 270-271). Mismo autor que resalta la 

eficiencia de las terapias cognitivo-conductual y la utilización del programa de Alcohólicos 

Anónimos (AA), a continuación, brinda pasos generales a seguir para un tratamiento: 
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Intervención: es el inicio del proceso de recuperación. Incluye la entrevista 

motivacional y las intervenciones breves. El objetivo es que los pacientes reconozcan sus 

problemas y necesidad de cambio. 

Desintoxicación: el 50 % de los pacientes con dependencia al alcohol presentan 

síntomas significativos de abstinencia. El paciente promedio, sin comorbilidad, con una 

adecuada red de apoyo y sin signos que sugieran convulsiones o delirium pueden ser tratados 

de forma ambulatoria.  

Rehabilitación: el objetivo de la rehabilitación es mantener la motivación, cambiar 

actitudes y disminuir el riesgo de recaída. Generalmente la terapia ambulatoria es exitosa, pero 

los resultados son mejores con tratamientos más intensivos con manejo en internado.
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Anexo 4. Oficio de Designación de Director del Trabajo de Integración Curricular. 
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Anexo 5. Aprobación del Trabajo de Integración Curricular. 
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Anexo 6. Certificado de traducción del resumen al idioma inglés. 

 

 

 


