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INTRODUCCI0:-1. 

La E.N.E.P. Z1.mgoza dentro de Ja carrera de licenciatura en Psicología en el án:a de 

Psicología Clínica, prcsLa servicio a m1v~s de sus clfnicas multidisciplinarias a un grJn número de 

personas que acuden a solicitar ayuda. t?ran partl! de éstas dejan de as1slir y en el mejor de los casos 

pocos son los que se dieron de al1a .:n lo-; liltimos alloc; (Garda. 1989). 

[Je! lo amcrior, se puede oh~l'r\'ar 4uc dcstll! aJ1os alr.ís la Psicologfa Clfni.:a viene sufticndo 

una fucnc crisis originada entre utrac; cosas, por la presencia "de esquemas mcntalc:. 1raLlicionalistas 

que mcno~prcci;m la utili1.ación de los lincamicmos que se derivan de un estudio social" (Rojas, 

1985) y con ello, el uso en oca.-.ioncs de tratamicnlos psicológicu!> que aislan a las pcr~onn" de: su 

contexto económico y social en el que se desarrollan. 

Anlc esta situación demro del área de Psicología Clfnica en la E.N.E.P. Z .. "lrago1:i. <'S 

necesario un enfoque que comcxtualicc a las pcr.mnas que rcqukrcn de aruda psiculógic3 dentro de 

un marco el cual, intente dejar atci.." a la teoría y m~todos hasta ahora prc\'alccicmcs en Psirnlogfa 

clínica los que, en ocasiones, sólo han servido para limitar la cm1cepción de la rc:tlidad de lo:-. 

individuos inmersos en una sociedad. Por ello. el u~o en la presente im cMigación de un man:o 

comunitario bir;;ado en el materialismo dialéctico el cual, cumpk con !Js condiciones rcqucri.d<l'i y 

con Ja opción de poder abarcar a un mayor número 1.k p!l"Suna» que requieren de ayuda psk:ológicJ.. 

Por otro lado, México, como mucho» otros países en la actualidad. se enfrenta a seria.\ 

dificulladcs que requieren de una inmediata y debida intcr\'cnción. Una de esta." diftcul1a\1cs que por 

su trascendencia y magnitud Cn la población mexicana arccta de manera comidcrablc a un gran 

número de indi\'iduos en su mayoría adole~cnlCS, es la fam1acodepcndcm:ia. que se constituye como 

un mal social y multicausal. 



El abuso de las drogas se ha convenido en un gr.wc probkma en nucslro pa!si. 

Los jóvenes, y de manera especial los cstudi;mtcs y los menores d...-: edad (jóvl.!ncs cu¡as 

edades se encuentran alrededor de los 11-IR aí\o.s), constituyen tos grupo<; de m;1yor 1i..:sgu. En l'1 

distrito federal y zona metropolitana el uso de drug:u; entre menores que no a~i~tcn a lil escuda es 

mayor, sobre todo los que trabajan en la vfa pública. E11 este grupo el uso diario de disolventes 

inhahmtcs (thinncr y cemento) supcm el 22% ~Poder Ejecutivo Fcdcrnl 1P.E.F). 1988). Estas pcr.~nas 

no asisten volumariamcnte a lrJlamiento, por lo que la proporción de usuarios tratados es menor a 

la cifra global de consumo. 

En 19&4, los Centros de lntcgr.tción Juvenil atenllicron un total de 3123 usuarios; en 

septiembre de.1986 a lravés de un estudio dcl lrt-.tiluto Mexicano de Pediatría, se idcmifi.caron 608 

casos (P.E.F. 1988). 

A partir de los datos anteriores se puede alimlar que el ahon\aje de este problema ha sido 

hasta ahora insuficiente. por lo tanto el trabajo comunitario basado en el materialismo dialéctico se 

prescnr" como una alternativa par.1. una mejor :1tención de esta problemática, primordialm1.:ntc en el 

ámbi10 pn:ventivo, ámbito al cual se enfoca el presente trabajo, ya que como es sabido, ta·va!ornción 

de la tarea preventiva en México, es uno de los a.-.pcctos más descuidados en los servicios públiws. 

Por lo anterior. la imponancia de la presente investigación radica en estudiar los factores que integran 

la pcr.mnalidad dialéc1icame111c relacionados con un entorno soci.:d, a ffn de establecer en qu~ medida 

l.':stos inciden en la apalición o presencia de la farm:1codcpcndcncia, para lograr con ello, el desarrollo 

de acciones prcvcnth·as para la misma. 

1 Para una discusión mo\s amplio sobre el tema, vcase aport.1cionc'> teóricas y practicas para el conocimiento 
del fannncodcpcndicme, Ccntrns de lntcgr.\ción Juv~nil l(C.U.), 198.9J. 



De csrn m:mcra, se proccllcrá a desarrollar el presente Lrab;1j<.1. el cual qucdar.l coru.tituido de 

Ja siguiente ma11crn: Primeramente en el capitulo l. se hablará ::iccrca de los principios Jiclét:ticos en 

la Psicología social m:m .. b.ta, a fín de explicar la personalidad de los indi\'iduos. dcsch: el punlO de 

vista del ma1crialfsmo dialéctico. En el caphulo 11, se dar,\ una visión global acerca de la personalidad 

así como d1.~ Jos componente~ que la integran. En el capítulo 111. se hará referencia al tema de la 

adolescencia, al Jcsarrnllo di.! cs1c periodo de 'hfa. así como a i<' descripción de las caractcrf!l.ticas 

que lil coníonnan. El capílulo IV se enfocara al estudio de la fannaco<lcpcndcncia, a su definición 

y a tas causas que la originan. En el capítulo V. se sc11alarán lcis ohjctivos del scr\'icio social. El 

capfrulo VI, estará integrado por las carac1crCs1icas gcucralcs de la institución en donde se realizó el 

servicio social. En el capítulo VII se dcsclihirán las actividades dcsarm11ad:L" ª"'como 1a población 

atendida. Finalmente, en el capf1ulo VIII, se planteará el esquema metodológico que íuc ulilizado en 

el presente trabajo. 



CAPITULO 
1 

PRINCIPIOS DIALECTICOS EN LA PSICOLOGIA SOCIAi. MARXISTA. 

El desarrollar una aproximación [Córica en Psicologfu que cx.pliquc al ser humano, ccimo un 

ser social concre10, asr como su gestación psicológica dc~c el puma de vis1a matcrialfsta dialt:!cticu; 

requiere panir de los siguicmcs principios generales: 

1.1. CONDICIONALIDAD SOCIAL. 

· El ser humano se desarrolla en condiciones determinadas históricamcn1c, inmersas en Jas 

fonnacioncs económico-sociales. en las que se reproducen ronnas de produccion y organización 

social. 

La formación socia\ se puede definir, como "un sis1cma imcgral de fenómenos 

inlcrrclacionados con su ba~c {fom1aci6n económica) y supcrcs1ructura (formación ideológica) que 

representa un estadio del desarrollo hist6ri,:o t.Jc la sociedad" (Prcdvcchni, 1986). 

1.2. REFLEXION Y DETERMINISMO. 

El hombre tiene la capacidad de conocer su realidad y a1 cono¡;crla. transformarla. El 

individuo al entrar en contacto con el mundü a través de Jos órganos de Jos sentidos, no sólo registra 

la infomrnción inmcdiala y refleja mecánicamente, sino que dc.¡;1rmlla un proceso de análisis. sintesis 

y gcner.11i1..ación por medio del pensamiento. que lo aproxima junto con una reflexión. a su práctica 

social hacia un contenido venJadero y concrclo. 

Asf, en los fenómenos de la realidad univcnml al igual que en los procesos psicológicos del 

hombre, toda acción es interacción dinámica y dialéctica en donde las inílucncias externas. actuan 

de acuerdo a las condiciones internas de los objetos, y lns rcspuc.-.las del sujeto ame su medio social 



son mcdiali7t1das a lra\6 de la ac1ivid;1J de rcspucsla del cerebro y de su interacción social, de laJ 

manera que le pcmtilím 1ran..:;íomHir conci('ntcmcntc ~u n.'alidad. 

1.3. UNIDAD DE LO BIOl.OGICO. LO SOCIAL Y LO PERSO:.IAL. 

En los in;.füidm);; C\.is1cu pouah.-lani.:1111.~ lo~ foclorcs hiológicos y sedales, los primeros se 

observan como JXllcnciali1.!dorcs t..lel Jt.·..,:irrnllo de las 1.·araci1.faJcs en el hombre no deh!tmir1:mdolo, 

ya que est;:L'i se ven inílucnciadas por Jos f;11:1orcs sodalc .... los que se deben entender como lodo 

aquello que ha apJrccido en el proceso tk 1¡1 ammpogénesis y que su1gc en la ontog~ncsis, rcsullado 

de la comunicación t·on otros hombres. 

Por 01ru lado, independientemente de que el hombre se desarrolla en so.:icdJd, y wn ello 

fom1c parte de un grupo social, e incluso comparta un espacio gcogri\fico, mantendrá car;1ctcrfs1ic.1s 

que lo confonnan como pcrson¡¡Jidad pJrticular dctcrmin:ido en )!rJn medida por el lugar que ocupa 

en el medio social. 

1.4. UNIDAD DE LA CONCIENCIA, LA ACTIVIDAD Y LA PERSONALIDAD. 

La conciencia, la actividad y la pcr.;onalidi!d, se desarrollan de manera inlt~gral, la conciencia, 

es el conocimiento del mundo objetivo, el cual existe independientemente de ella La..;; vivencias del 

hombre, por inmcdií11;1s que sean, llegan a !>Cr <iprcmlid:L'i y conocidas por su condcnl.'.iJ. de manera 

mediata. a través de su relación con los objc1os. De tal forma Ja conciencia es algo que se vive. no 

consiste en guanlar lo vivido en el mundo imcmo, sino en correlacionarlo con el mundo exrcmo, 

malcrial, objetivo, base de la vivencia. 

"La conciencia, en su expresión psicológica, es un pnx:c:.o en vinud del cual el sujclo entra 

en conocimienro del ser objetivo que se encuentra fuera de la conciencia, la conciencia está incluida 

en el ser y csrá dirigida hacia~!; del ser cxrrac la conciencia su contenido > lo relaciona con aquel, 



como si se tratara de un objeto indcpcndicnlc de dicho contenido" (Rubimlt.:in, 197-1). 

De efita manera, la conciencia es el proceso que le pcnnitc al hombre reli\cionan.c con su 

medio social par-J conocerlo y uansíonnarlo, y en esa medida, trnnsfomiarsc así m i~11io. 

Por otro lado la actividad, como fac1or imp~irtamc de la sohrcvivcnci:t, dc1cnnina en grnn 

medida los factores externos y la posibilidad dl'l surgimicnlo de 1:1 conciencia y su desarrollo. La 

actividad sirve de puente en la interrelación medio social-personalidad, posibilitamlo la coni.:icucia 

del sujeto en este proceso a travl'!s de su acción, y con ella, el desarrollo de Jo psii.:ológico. 

entcndiendosc a este último como el n.:sultado de J;1 unidad L'lltrc lo objctirn y lo subjetivo. pructucto 

de un órgano ma1cri;1l que es el cerebro, e imágen del rcílcjo del mismo; de igual manera. se obscrya 

como el proceso que permite esta unidad en el dc.samlllo del rcnr.jo de la rcalid;.1d, a trnvés de la 

acti\'idad cognoscitiva anaHlico sint~tica, que SL~ constilU)-C como un plano interno en el homhrt' el 

cual se dá, mediante la relacióq que tiene éste último con su medio social. 

De esta fonna, la personalidad, se presenta como el conjunto de factores individuales y 

sociales que confom1an la relación dialéctica de la condcnci.l c~;uuctur;1ll:1 y la nctividad. 

La personalidad por tanto, es el elemento central en donde se va a concretizar el tipo de 

conciencia forjada y el carácter de panicipación. íonuando de una manera constante la cxbtcncia del 

individuo. 



2.1. DEl'INICION. 

CAPITULO 
JI 

PERSONALIDAD. 

El desarrollo de una definición de la pcr.;(1nafü,ad que c-.:pliqut:: al ser humano como un ser 

social concrc10, así como ta fom1ación en él de lo p~irnlt'lgico, rcquicrt:' dejar de lado alguna<; 

tendencia~ tr.idlcionalcs en ~icología las cuales. intentan mancj:ir el cstmJio de la personalidad de 

la siguiente manera: 

-Observan a Ja pcrson;!tidad como un conjunto de sistemas cerrados. con categorías prefijada..-. y 

rígida.o; (psicoa11álbis). 

-La reducen a un contenido rígido y gcncr.ili7.able (fac1olialfsmo). 

-La desligan de su carácter social (psicoatülis1s). 

-Ignoran el contenido subjetivo de la p.:~unalidad (conductismn). 

-Ignoran c1 papel activo de la conciencia (psicoantili~bl. 

A panir de lo anterior, se pn-tcndc dar una definición de personalidad ba<;ada en el 

matcñalismo dialéc1ico la que, tome en cuenta IJ...c; limi1acioncs mencionadas p.ua estudiar a la misma 

y sobre lOdo. la relación existeme entre los faclorcs internos y C\.temo:-. en el hombl'l: los cualc!-t, 

forman una unidad fWlcional indisoluble en el mismo. 

De cs1a manera. la personalidad es considerada a panir del materialismo dialécúco, como 

"una organiz;ición runcional de un conjunto de cstructur.i.\ psicológicas con carácter social, en l.-1 que 

va a predominar una entre las restantes Ja cual, dctcnnina las regularidades füncionalcs de los 

diferentes clcmcnlos y fonnacioncs que integran el si51cma y le imprime un sello p:micular al 

componamicnlo del sujeto" (Gonzálcz., 1984). "La personalidad, es el hombre como sujeto de la 

actividad dinámica que tran.'ifonna al mundo y, por consiguiente, peinador de la conciencia)' de la 



autoconciencia" (Predvcchni. 1986}. En esta relación 1.füMctica que confomi;1 a la pcr~t·nalid.1d se 

entiende por conciencia, a la fonna superior de Ja psique (cualidad c..;pccial de la m11tcria al1;m1t•mc 

organizada, del cerebro, que consiste en el reflejo de la realidad) rc~ultamc de las coudicicmt!S 

his16rico·sociales de lil fonnación del hombn:- en la actividad laboral, con una pznrn;mcntc 

comunicación verbal con otros hombres; micn1r;1s que la auLOc.:oncicncia, es una estructura p::.icológica 

compleja que involucr.1 primero, la conciencia de la propi,1 identidad; segundo, la conciencia del 

propio "yo" corno principio activo; tercero, la toma de concit.:m:ia de sus propic<lades y cualicl,1dcs 

psíquicas. y. cu:ino. la conciencia de un dctcm1inado sis1cm;1 de autovaloraciones ttico·socialcs. 

2.2. ESTRUCTURAS DE LA PERSONALIDAD. 

La división de la personalidad en cstmcturas liene una gr~m importancia no sólo por el 

contenido rclcv;uuc en cada una de ellas, sino por su .pO!l'IKial regulador, es decir, por su a<,;pccto 

funcional drmm de la personalidad. 

Dentro de cada estructura quedan intc.:grndos divcr..os cll.!mcntos los c:ualcs prcscman 

diícrcncias en cuanlo a su polcncialirJad funcional en la personalidad. 

Finalmcnle. ames de dcscrihir cada una de las cstruc1uras que integran la personalidad, es 

imponanLc mcm:ionar que la organización que asume la pcr:-.onalidad como sistema puede variar con 

la presencia del predominio de distintas estruc[uras en los diversos sujetos, lo cual determina las 

diferencias funcionales que se expresan en rcrsonalidades rnncrctas. 

2.2.1. ESTRUCTURA BIOLOGICA. 

Es1a estructura :1barca el tcmpcr;1mcnto y sus peculiaridades de edad y sexo, es Ja más 

biológicamcnlc condicionada y Ja menos socialmente condicionada. Dado que las propiedades del 

temperamento se entienden como maniícsiaeioncs personales relacionadas con et sistema nervioso, 



que es u11<1 piopll.'d,1d del org<mismo, C'S precioo comprcndl.'r estas pwpicJ.llks como siluacioncs en 

la intersección del mismo organismo y la pcrsonalíditd. Es por ello que esta cs1ructura no debe 

entenderse como únic;nncnte ccmrliciomula por lo biológi..:o: ya que si la inílucnci•t del medio 

modifica el organi!-.lnO y !;1~ propiedades psíquicas induso en los animales, cs10 es pmpio aun en 

mayor medida dd hombre, bajo l;t incickncia de inílucnci;1s cspcciall11eme sociales. 

2.2.2. ESTRUCTLK·\ PSICOLOGICA. 

En esta csuuctura. figuran los procesos y cMaJos psíquico!> que se convienen en propiedades 

bastamc cslahlc'i de la pcrsu11:11id;id, el grado de condidon~unicnio social e:; casi igual a los 

mecanismos biológicamente condicionados del rcílcjo, sin embargo. la importancia de lo social va 

aumentando a medida que crece el papel de lo!. procc..-os com:spondiemcs al segundo sis1cma de 

scnalcs, el lenguaje. en la íomrnción de cada prnplcdad de la pcr.>llnalidat.1 que integra csla estructura. 

Asf._las scnsacic_mcs de algunas propiedades deJ mundo que es reflejado por el hombre, por ejemplo. 

de algunos sonidos. de la lu.r .• etc .• cMan menos :-:ocialmeme condicionadas que la percepción intcgrjl 

del objclo. De igual fonna la memoria mcc:inic~ es!<\ lklcrmin<Hb. en mayor grado por \.1..~ prupit•dactc-. 

biológicas del cerebro que la mcm6ria lógica, Ja cual cst.l ligat.1a en medida considerable a la 

experiencia social del hombre. 

Por úllimo. es importante sci'\alar que a esta cstructur.t pertenecen por lo iamo, los procesos 

como la memoria, las emociones. el pcnsamicn10. las scnsacionc' y los f.l!lllimien1os. 

2.2.3. ESTRUCTURA DE LA EXPERIENCIA SOCIAL. 

La cs1ructura de Ja cxpericnda social, involucra a lus conocimientos. háhitos, habilidadc..o¡ y 

costumbres adquiridos por el hombre. y se forma en el curso de las actividades prácticas cons1ando 

de tres etapas fundamentales: 

9 



l.· La transformación de la inOuencia cxlerior en un hecho de ccmcicncb 

2.· La conscivación y acumúladón de la información exterior com:ientc. 

3.· La transformación de la ex.pcriencia concicmc en acción. 

La influencia de lo social en esta cstruclUn\ es notoria dc~de ta primera etapa del proccc;o. 

ya que en la percepción Oa cual iníluye en esta estructura) no sólo inlen-•ieni.'11 fac101cs íisiolór,icos 

sino lambi~n los sociohistóricos, pues la signitlcadón asodativa y la si..:lC'clivtdad del pcnsamicmo 

dependen del nivel de desarrollo de los conocimientos. del carácter de las ncccs1dadc~ y tk: ln 

orientación moral e ideológica. 

Es asr, que el pensamiento como fnrmación psicológica y elemento de dcs:.1rmllo de la 

experiencia social. se ve iníluido por la c~pacidad de generalización, de selectividad, por su sistema 

conceptual formado, por su grado de abstracción; al igual que depende de condiciones objetivas como 

el lugar que ocupa la personalidad en el medio social, y del mismo "medio social concrc\O el cual, 

aparece en el aspecto psicológico como un conjunto de relaciones de la pcrsonalidnd matizadas por 

la cla.\C soci31 a la que pertenecen los sujetos" (Prcdvcdmi. 1986). cntcndicndose por esta última. "al 

producto de las funciones que distintos grupos de personas dcscmpclian en los procesos de producción 

y distribución de los bienes económicos. pues .surge <le la relación entre fuer1.as productivas y 

propiedad de los medios de producción. lo cual, tiene como efecto sobre quienc$ comparten 

relaciones, el surgimicmo de una solidaridad y conciencia de pcrtmeccr a un mismo grupo" (Marx, 

citado por Salazar, 1980). 

Así mbmo. el pcn-.amicnto depende de otro tipo de condidones, tas subjetivas, como la 

Cot11laci6n de la orientación social de la pcr.<.onalidad. Tanto es1as condicio111:s como los fenómenos 

arriba descritos. fenómenos de los cuales dcpcmlc el pensamiento. no sólo se fomlan de la experiencia 

directa, ya que otros fac1orcs como por ejemplo la propaganda, juegan un papel imponantc en esta 

fonnación. 
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2.2.4. ESTRt;CrLJRA DE LA ORIENTACION SOCIAL. 

Esla cc;tmclura cst.1 integrada por las aficiones. dc-'1.:os. inclinaciones. intereses y la 

interpretación del mundo individual. Esta cstmcturn c~r;1 ca:.i por compkto condidonai.la socialmente 

(el condicionamiento biológico sólo interviene en intereses tinicamcmc temporales de una dctenninada 

cd;id), es la cs1ructura que refleja la ideología de la comunid:id en l.1 l(UC el hombre l"Sci inmerso y 

su contenido va dclinicmlo los r.isgoc; de ~rscm.l\idall del hon1hr1.•. La oricntadón social es la tomJ 

de conciencia de las necesidades y de las conúicioni:s parJ sali!ifacc1 las. "falc prnccso consta de trcc; 

clapac;: 

1.- La mma de conciencia de las ncccsid;tllcs. 

2.- La comparación de las necesidades con los objcms y fenómenos del mundo cin:undantc y la 

elaboración de una ac:ti1ud hacia el mundo. 

3.- La formación de una tendencia concicnte hada las cos:L<;, condiciones y fomrns de !'atisfacer las 

necesidades" (Pn:dvcchni, 1986). 

La toma de concicnci.t de hL" nct·csidadr:-. !\C ckctua en b.isc ;1 un dctcmlinado modci <le 

pcmmr, se formula como cJligcncia de la personalidad y dcpcndl' no Wlo de las ncc._~<iidadc~ y 

c;ondicioncs sociales para su íom1ación. sino tamhi~n del carácter. de la experiencia, del conocimicmo 

)'de la propia autoim:1gcn de un inJividuo, de tal fom1a que 110 lo aleje de una toma dr: conciencia 

objcliva que corresponda a sus vcntadcra\ necesidades e interese~. 

Previo a la toma de conciencia de las necesidades se encuentra un procc!'O de imcrc.unbio 

del hombre con el medio, proceso que se car.ictcrita porque par.i rc;ilil.ar dicho intercambio se 

requieren los correspondientes objetos del mundo exterior o la..o;; condiciones para asimilar esos 

obje1os, a partir de ello, la formación de las necesidades surge de la transíormación de lo 

objetivamente indispensable en necesidad, o sea. Ja exigencia de condiciones indispensables para el 

funcionamiento biológico, emocional y social. 
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El sistema de necesidades se agrupa en algunos niveles, "las básicas son la1> nccc-siJadc:; 

biogénicas; alimentación, sueno, sexualidad, c1c., las que en condiciones normales aparee.cu en fom1a 

humanizada que corresponde al modo de vida de dctcm1inada sociedall. Otro g1upo central tic 

necesidades que se relaciona con la autoalinnación es el de la comunicación, rcsix:to de Jos demás, 

estatus social y sus símbolos. Por último, en un ni\cl má!\ clc,ado se cncucnlfan las necesidades de 

au1odcsarrollo como los intereses cicntíf1cos, poHticos-socialcs, csléticos. filosóficos, ere: y de 

autorrcaliz.ación como la actividad creativa, y la lucha por el logro de los ideales intcriorindos'' 

(Predvechni. 1986). 

"Ahora hicn, todas las ni:cc~idadcs se pueden dividir en dos li¡x1s fundamentales: las clemcntaJcs 

y las secund;1rias". 

Las elementales incluyen las necesidades de cosas y condiciones de asimilación cuya carencia 

hacen que la persona perezca (.alimento, vc.ítido, vivicnd¡1). 

Las secundarias se refieren, a aquellas necesidades de cosas y condiciones concretas que 

surgen como alternativas entre las cuall'.S es posibk cscoi•cr pa1;1 '>atisfacer las nec:csidadcs de medios 

materiales de vida. 

Las posibilidades de satisfacer tJ.mo las necesidadc-; elementales como las secundarias dan 

lugar a uno u otro nivel de vida, que ocupan los <los polos de una escala: la indigencia (insuricientc 

satisfacción de las necesidades clcmcn1alcs) y el lujo (posibilidad límite, en un nivel dado de 

dcsam11to de la sociedad. de satisfacer al má.,imu las necesidades secundarias). 

Las reales posibilidades de satisfacer las necesidades clcmentalc'> y secundarias se Lram,fonna 

ni:ccsariamcntc en objl!to t.lc rcncjo psíquico y, a consecuencia de ello, en el fenómeno de la 

conciencia social e histórica. 

Finalmi:me, la indigencia de unos )" el lujo de otros conducen, a rcílcjarsc en la conciencia 

de los hombres, primero, a través de una valor.1ci6n de referencia grup<tl de hechos de la realidad, 

12 



y luego, a través del cn:cimicnio de la toma di: concicm:ia de la existencia de las clases desposeídas. 

Así. la orientación social dcri\'a de muchas l'oncatcnadones: el car.1.cter y volúmcn de los 

conocimicnlos roOL·rc1os, las necesidades y exigencia.<>, el nivd de desarrollo di! la sociedad del ser 

social, el csllllus social y la conciencia social de la personalidad. 

La 1oma de concirncia ck las nccc,.illadcs y su comp.uación con los objetos del mundo 

circundante es la primera}' principal vía p.ua la l'n:ación de las R•presem~doncs de \'alor. que en la 

experiencia de la personalidad se Clll1Mi1Uycn en un sis1ema de nociones de \"Jlor. La comunicación, 

o sea, la formación de nociones de \'alor por medio de la imarucción, la educación, las innuencias 

de tipo ideológico y pedagógico se constiluycn en una segunda vfa para la creación dc Jri.s 

rcprcsemacioncs de valor. En este caso, dctcm1inadas nociones de valor csicrcolipadas que ya existen 

en la sociedad, se convierten en valores par.1 el sujeto, conveng::m o no a los intereses del mi:::.mo. 

Los sistemas de valores pucden ser fragrncntarios o complejos esto cs. ser un conglomerado 

de nociones de valor difcn:ntcs o estar orientados y ~ubordin<tdos a valorl'S que son más importantes 

para la personalidad, a los que se suhordinan los dcm:'is. 

Las orientaciones de valor, se ha ... an en las nociones de valor, cuamJo se conflu)·en tarno 

aspectos emocionales como racionales en la<i oñent;iciones, es por ello que ó.tas se convienen en 

convicciones. Las oricmacioncs de valor están vinculadas con las necesidades del individuo a tr.m:'is 

de su concepción y análisis de C!ttaS; la."' orientaciones de valor se exprc.~an en la actituJ social, en 

la valoración social y en el intcr~s social. 

La actitud social es una cspccil! de programa anticipado, tamo de las accione~ más 

clemenlales como de Jos actos más complejos, vinculados con Ja posibilidad de elegir \'ariantcs de 

actividad y conduela. 

La valoración social. cxpn:sa uno de lcr.. tipos de rclaci6n del sujclo con el objeto y consiste 

en que el sujeto determina la rorrcsp.inllcncia entre el objeto o algunos de sus aspcc1os y propiedades, 
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y los criterios que ~l sustenta acerca de aquél. 

El intcrélj social, es la orientac\ón del sistema de ac1itudeo; y oricnrnciones de valor hacia el 

carácter y la estructura de las relaciones sociales indispensables par.1 satisfacer tas ncccsidadc\- y para 

la realización de los valores de cualquier cla~ social. 

2.3. EL CONSCIENTE VOLITIVO. 

En la organiación funcional que conlmma a la pcrsonalida(f ~e hace ITil!nción de un nivel 

superior, que es "el comcicmc \'oli1ivo, carac1critadn por la panicipación activa y conc.:icmc del 

sujeto, mediante su conocimicmo. su oricnlación emocional afectiva (rcílcjo afectivo c ... presado en 

forma de vivencias emocionales por medio de valoraciones afectiva~ como amor, odio etc.) y su 

elaboración personal (expresión de rcílcxioncs y autodctcm1inacioncs de un sujc10; ¿qu~ haría o 

cstablc1Xrfa frenlc a diversa.-. situaciones por las que se pueda cnf1cmar?). en la regulai.:ión de su 

conducta; y por sus distintas fonnaciones estrechamente relacionadas entre sf, que determinan su 

funciomtmiento como un sistema" (Gom.á\e.1 .• 1984). 

En el nivel consciente volitivo desempeñan un p;.ipd importante los objetivos oric!n1ados al 

futuro, los cuales le imprimen un destacado polem:ia1 dinámico y :ktcnniui~ta a la conducta prc.scnlc 

del sujeto. 

"La cxpn!Sión de los rcsrnntcs ckmcntos de la personalidad, cuando en esta predomina el 

nivel consciente volilivo, est:l m:uizada siempre ¡x1r la rdk.s.ión del sujc10, y por lo que él mismo 

se propone en un momento dado. Llls cualidades car,...:h:roMgica. .. nu se manilicqan mcdianlc una 

cxpn:sil'ín conductual única. rígidamente estereotipada, sino que suhmdinan su forma de expresión 

a las valoraciones del sujcto" (Gond.lc7., 198.t). 

Asf rnismo,cn la regulación comportamcnlal, a 1rnvés de este nivel, ~e comprometen una sclic 

de cualidades o rJ.s~os 4uc son los medios necesario~ p:ira la dircccilSn ci.;itosa del componamicnto, 
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como son: la pcrscistcncia, la ncxibilidad. la iniciativa y la creatividad. 

Los contenidos del conscicn1e volitivo se expresan en formaciones psicológicas complrj.1.<>, 

como los proyectos, las intenciones, los ideulcs, las convicciones, la concepción del mu11t10 cll'., y 

dan lugar a un complejo sistema autorrcgulador que orienta la~ dir.:ccioncs esenciales en qur st: 

expresa la personalidad del hombre. 

La proyección f111urJ de lo~ contenidos del cort<>1.:icll!(.." volitivo, que se 1111miíic:..1a en las 

fonnacioncs antt:s mencionadas, se acompJ1"\a de la participación acli\'<.l del sujeto C'll la consecución 

de sus fines y objetivos a trav(!s de la au1ovaluración )'con ella, él mismo dc'ianolla aquellos rasgos 

y capacidades propios, necesarios para la consecución de sus fines en J¡i vida. y, al mismo tiempo, 

"se vincula cmocionalmemc por su necesidad de autoestimación a la fucr.m dinámica de los molivos 

que integran la tendencia orientadora, aum~ntando así su compromiso concicmc con los mismos no 

sólo de forma intelectual, sino tambi(!n emocional" (Gon1.álcz, 1984). 

Por otra parte, "el consciente volitivo puede ocupar una posición dominante, car.ictcrizamlo 

la.'i panicu\aridadcs c~cncialcs de la personalidad, o bien puede tener un papel subordinado denlru del 

sistema que constituye a la misma" (Goru.álcz, 1984). 

El nivel consciente volitivo no funciona aislado de las restantes estructuras o niveles 

reguladores de h1 personalidad, sino estrechamente vinculado a los mismos, con los cuales forma el 

nivel regulador imcgr.ll que se denomina como personalidad. 

Por otro 13do, este nivel es característico en las personas adultas, tiene en su base tendencias 

orientadoras de la personalidad fomrndas por aquellos motivos que Je dan al sujeto el scmido des.u 

existir y oricman con estabilidad toda su acrividad concicmc. 

Finalmcmc, es necesario mcncion.1r que el consciente volitivo se define en la adolescencia, 

etapa que por sus rasgos biológicos. psicológicos y sociales pcm1itc en el individuo c1 surgimiento 

de ciertas camc1crfsticas como un cucs1ionamicn10 constante, una amplia participación y una actitud 
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de valoración h:1cia su \'ida> exis1em.:i:l; las cuales h~h.'C::n 'Je h1 adolescencia. el p:n"0tlo de \·ida 

propicio para el Cl'tablccimicnto y dc~rrollo del rnnsdcntc voliti\'O. 
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3.1. DEANICI01'. 

CAPITULO 
111 

ADOLESCENCIA. 

'"La adolcsccnci¡l es el período de \'ida comprcm.Jido entre los 11-1:! y Jos 14-15 anos 

aproximadamente" (Pcunvsl.:i, ICJ85). El P•l'º lle la infancia .1 la edad Jltul!a co1lsti1u)c el CPntcnido 

fundamcmal y Ja diferencia específica de todo-. fo-. aspectos del dcs;irrollo en este pcrú.xlo. o sco.1, el 

físico, mcmal, moral y social. En todos Jos aspectos se opera la cslnu:turJci6n de fonnacioncs 

cualitativamente nuevas. ap.1fcccn clcmcmos del adullo t•omo rcsul1ado de la transformación del 

organismo, de la auloconcicncia, dd tipo de rcl:1cl(mcs con los adultos y compai'h!ms, de los modos 

de interacción social con ellos, de los intereses, de la actividad cognoscitiva y de cs1udio, del 

contenido de las instancias t:tico-moralcs que mcdia1i.1an la wnducta, Ju actividad y la.-. relaciones. 

El proceso de formación d~ lo nuevo se CKticndc en el 1icmpo. depende de muchas 

condiciones y por eso puede 1ran~L·urrir dl' un modo lfc..:i!!UJ.! en"" d1~tintm aspct:to~. Esto determina 

por una panc. que en el adolescente cocxislan r.l!<i.~os Je .. infontilid,11.1'" y de "aJu!tc1.". ! por otr;1, que 

en adotcsccntcs de la misma edad cronológica cxi:-.lan diferencias escncia1cs en los niveles de 

desarrollo de los distintos a'ipct.:IO'i de la i..•dad adulta. falo cstá vinculado al hcd10 de que .. en ta ... 

circunsmncias de la vida de los adolescentes modcmos cxi~ran fac1mcs de dlh tipo .. : l 1 Los que 

frenan el desarrollo de los rasgos adullos Cdcdic:ad6n de los ninos sólo al cs1ud10 cun C\dusi6n. en 

la mayoría de los casos. de otras obligaciones pcnnanemcc; e impon.ames: tendencia de muchn-; padres 

a liberar a Jos muchachos de rrabajo cotidiano. de preocupaciones ) a0icc1oncs. de protcgcr/0.1; de 

lodo. ele). 

2) Los que acentúan los ra">gos adultos (un cnonuc torrente de información. la aceleración del 

dcsarroto lTsico }' de la macJurJción sc,.ual, el relego de OCllpacioncs de muchos padre~ y como 
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posible consecuencia de ello, una lcmp1ana imlcpcndcncia de los hijos)" (Pclrovski. 19t'5). 

3.2. CARACl'ERISTICAS BIOLOGICAS. 

En Ja adolescencia se operan cambios radlcales en el organismo del nii'lo, Lendicntcs a la 

madurc1. biológica, y se desenvuelve el proceso de madur.1ciün sexual. Tnt'i toúu cslo están los 

procesos de rcstructur.idón morfológica y n~iológica del organis1110. 

El aumento de la fucua muscular en los adolc.~L·cnt•;s nmplí,1 MI'> posibilidades fisicas de igual 

manera, la rcstructuración del aparato locomotor :-e ;icompaí'la di:: la pénlit.la ck annonfa en los 

movimientos y !-iC manifie:,ta una incapacir.lad de domtnar el propio cuC'rpo, lo que puede ocasionar 

vivencias desagradables e inseguridad. 

El crecimiento de órganos y tejidos pre~enia m.1yorcs exigencias a la nclividad del conuón, 

el cual crece pero más rá.pid9 que los vai;os sanguíneos, lo que puede causar pcnurbacionc:. en el 

si!<itema cardiovascular, manifcsLadas en marcos, dolores de cubc1;1 y r.1pir.la fotig::hilidad. 

En la adolescencia se pnuluccn l·amhios hrn~cos en el medio intcrn() dd organi<>mo por la"i 

modificaciones en el sistema endocrino el rnnl esta fum:ionalmentc vinculado con el sistema nervioso, 

por lo que esta etapa se caracteriza por un lado, (X)r un tcmpcstum.o <\Umcnto de la encrgf.1. pero por 

otro, por una elevación de la scnsihili1.latl a las inllucncias patógenas. Por ello el agotamicmo mental 

o físico. la tensión nerviosa, los ali:i.:tos y vivencia<> emocionales de tinlc negativo (temor, irJ), pueden 

ser motivos de pcnurbaciones cndocrina.,; {hipenimidismo. cese tr<mscitorio de la menstruación} y de 

dc.~\rdcnes nerviosos lirri1ahilidi1d, hipcrscncibilidad. dis1r.1ccil'"· pcnurbación del sueno). 

PostcrionncntC', la madumción sexual c~1imula el desarrollo del intcrts por et sexo contrario y la 

aparicil'n Je nuevas sensaciones; el lugar que ocupan la.~ mismas depende de condiciones sociales ast 

como ll~ circun$tancias individuales y de su cduc•1ción. 
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3.3. CAR,\CfERISTICAS PSICOLOGJCAS. 

f.I desarrollo de la adu1tc7. soda! eo;; el pmccso en llUC ~ fonna la preparación del nillo para 

vi't'ir en la sociedad de los adultos cumo miembro pleno y con iguales derechos. Lo singular en el 

adolcsccnlc es que cmpk:l.'.1 a rccha,.:1r su ~n1.·nencia a los nii\os., pero carece atín de la !'>Cnsación de 

at11éntico y cabal adul!o, aunque tkmh: a cl10 y necesita que lo;;; demás lo rcconm·can como tal; de 

aquf "la necesidad de una temprana in(k~ndenda ~ confüuua 1.k quienes lo rodean par J hacer del 

nifio un adulto en C"1 plano social y en d !<.ubjctivu·· {l\::tron~i. 19~5). 

"El cambio en la nod(ln del nifin dd r,:r~tl1o de su propia adul1c1: que significa Ja cntrJda a 

la adolescencia es l.i fom1ación de la autoconciencia. que es la principal p.:culiaridad de la 

personalidad, porque c'prcsa la nuc\a po<.iición vital <lcl adolesccntl! con rcspcc10 a la' (Jl.!rsonas y 

al mundo" (Pcrmvski, 1985). Es así que en el adolescente surge la idea Ce sr. como un hombn.: que 

ya ha atmvcsado los lfmitcs de la infancia y dc1cnnina ~u oricntadón de unas normas y valores a 

otros (de los infantiles a los adulios). 

La prctcnción del ;idole:..ccme t:n 111~\lcri:l de nui;\"os derecho" rnmicn .... a. al resistirse ;i las 

eidgcncia...; que ames cumplía de buen agratk> (ya que el '"ya no es un ni110" ). 

L.1s divcr.-a'i íonna" de pm1es1a e insuhonJmación del adolcsccnt1: !\011 un recurso par.t 

cambiar el amcrior tipo de relaciones con los adul1os por uno nuevo, ya qui! le exil!!!O en muchas 

ocasiones, nuevas formas de compona"'c lt.:omo adulto). tener responsabilidad. mm.luru. ch:: al mismo 

tiempo que le exigen anlcriorcs modo .... de componamiemo (como ni1101. limite .. de cmr.1.da y :..alrda 

de'casa etc: lo cuaJ puede lle\a1Jo a un fuerte coníliclo. Por cllC\, la tan:a de educar al adolc!>t:cn1c 

requiere la sustitución del ant.crior tipo de relacione!\ con los aduhos por uno nuc\'O y ha.llar un grado 

tal de independencia que concuerde con I~ posibilidades del adolcsccnlc, con Ja~ cx;igencias ~ocialcs 

para con él; y que posibilite al adullo orientarlo e iníluir sobre él, en C!>le periodo que es 1rasc:cndental 

pam la fonnación de las actitudes morales y sociales de la personalidad. 
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Los íracasos naturales prcscnlados al comienzo de la adolc..;cc11cia pueden engendrar 

desconlian1.a en la posibilidad de superar las dcl1cicncia!-. en el adolcscen1c. 

Por otro líldo, un factor imponanlfi.imo en el desarrollo de la personalidad en la mtolcsccncia 

es que el propio adolescente se convierte en objeto de su ac1ividad; comicn1.a a iníluir él sobre sí 

mismo, a crearse a sf mismo, a orientarse hacia determinado . ..; modelos, fines y objetivos concretos, 

pcrsonahncntc signHicalivos, ligados a laJ.i necesidades dd pn:!>cntc) del futuro. Así mismo. a través 

de la autoedui;ación y la autoinstrucción. el adolcsi;cn\l! amplía las posibilidades de su propio 

desarrollo. se prepara para el porvenir. aunque está muy ávido del prcscmc. a la vez tiende hacia el 

futuro. 

3.4. CARACI'ERISTICAS FAMILIARES. 

El paso de nino a adoles.ccmc puede ocurrir en un plazo rcla1ivamentc breve, lo que suele ser 

inesperado para los adulto.1> csp.:cialmeme. par.i los padres de ramilia, Jos cuales, al igual que sus 

hijos, pueden dcscquilibr.irsc con la presencia de la ~u.lolcscenda. Este dc'icquilibrio ianto en el 

adolescente como en sus padres, puede generar di lkullades cspecflicas en la comunil:adón 

adolcsccnte-adul!o; estas diíicultadcs surgen por el hecho de que los padres exigen al adolescente. 

comportamientos relacionados con su edad. como rcspons:1bilidad y madurc1. y, sin embargo, siguen 

en varias ocasiones tratandolo como un nii'Jo. por ejemplo cuando se le niega algún penniso por 

considerarlo aún pcqucílo p;1ra obtener el mismo. 

Lo anterior, crea conílictos entre lo~ padn:s y el hijo tuloli:s~cmc. los que pueden dlo;minuir 

si la relación entre ambns se confonna según un lipo dctcrmin:i.do de las relaciones entre mayores -las 

amistosas- o asumen la forma de una cotabor:1cit'n con contenidos y nonnas adecuadas de respeto, 

ayuJa y coníl:mza mutuos, en c1 que el aJulto pueda convertirse en mnigo y modelo para ~1. 
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3.5. CARACrERISTICAS SOCIAL.ES. 

El primer factor de dcsarmlkl de la ¡x-r.-onalidad ;.1doll'.'~~cmc C$ su propi.1 aclh idad soda! 

imcnsa, orientada a a._c;;imilar dctcnnin.ido., nH"dL·los >.valores. a construir rclacionc:i SJtisfactorias con 

Jos adultos y con su'> paics. por úhimo. hacia si mismo thacc pm~cctos sobre su pcr.mnalidad ). su 

futuio con ht1cnlt1:; ch.• n:afüar planc'i, fines y 1.:ucas . 

. Las concepciones que apo)all el hcl·ho de qul• la~ rnndiciom:s concretas histL'iríro-~o ... ~ialc.s de 

la vida de los adolescentes dctem1inan en gr.m medida el d1..~armllo t.lc su pcr.'io11alil1.1d, surgen como 

contraposición a las 1con'a~ sobre d rnndidonamicnto biológico de la..; característica~ del adolescente 

y de los fenómenos del desarrollo uhico en C!':IC pcrÍOllo de vida. 

Los fundadores de la teoría del condicionamicmo biológico, Halt y frcud. consideraron la 

cxistcncin de una crisi~ y de un conjunto de caraclCristicas específicas en Jos adolescente~. como 

fenómeno inevitable y unhcrsal en vinud de su condicionamiento biológico (Pctmvsti, 1985). 

Posterionnentc, L.S. Vigotski, plamcó la hipólcsis de que la falta de coincidencia de lo:i tres 

puntos de malluradón sexual. orgánk.l general y so~ial es la h¡¡sc de la peculiaridad y de Ja 

contradicción fundamcntalt:s de la a1..hJl.::M:cncia ( Pcum ~li. 1985 J. 

Más tan.le, Margarct Mc;1J (E.U.), cstuJiÓ a los adok!<ol'Cntc!<o de la isla de Samoa. y puso de 

manifiesto la existencia de un paso annónico de la infancia a la cJ;id adulta. en estos adolcsccmcs, 

también se csl<lbkdó que el período de la ndolesccncia puede tener diferente duración. De igual 

manera quedó refut;.1d<1 también la afinnadón de que et complejo de "'Edipo'" e' infJllah\c en los 

muchachos (Pctmvski, 1985). 

De las investigaciones rcalia1da.'i por R11ll1 Bcnedict <E.U.). cmógr.1fa. se clasifica.ron dos tipo" 

del paso de la infancia a la adultcz: 

1) Ininterrumpido, que se dá cuando hay similitud en las nomrn!' y exigencias importante!'! par.1 con 

ninos y adultos por lo que el desarrollo se da suavemente. el nino aprende de modo gradual las 
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fbnnas de conducta adulta y esta prcp.1rado para cumplir las exigencias del srntus de ¡¡dullo. 

2) Interrumpido. se da cuando difieren las nonnas y c:-.ig..:ncias p;.ira con 'º" niTlos )' los adultos 

(Pclrovski, 1985). 

De lo an1erior. se obscr ... a valioso el signincado tc6rico de la" invcs1ii:aciont:s ctnográftcas, 

por las que se dcmoMró que las circun!'il.mc1as socialc:. concreta!'! <le la vida del mi'lo son las qu1.· 

dc1cnninan: 

1) La durJción de la adolescencia. 

2) La existencia o :m-;cncia de cn<>is, conílic.:tos y diliculwdcs. 

3) El carácter del paso de la infancia a Ja edad adulta. 

De csta.'i invcsti!!,acioncs surgió una conclusión contraria al freudismo: En el hambre, lo 

natural no puede ser contr-.1pucs10 a lo social, porque la naturaleza humana, es social. 

De lal fonna. las invcs~gacioncs cmográficas pcnniticron concluir, que la :1dotcsccncia es un 

periodo en el que el ni11o .'.C incor¡xira a la vida soci.11 d.'.! lo" adultos. 

En el des;1rrollo de las idc~1s amenores ac('n:a de la adoksci..."'.ncia, "Kun Lcvin (E.U.), 

con.,.idcró que la misma es un cambio de pcncncnci¡1 ;i un grupo (del grupo de niílos al grupo de 

adullos)" (Pcuovski, 1985). 

De este modo. el nitlo al entrar a la adolcsc1.·m:ia, cmpieTa a establecer nuevas relaciones 

5ncialcs en el nuevo grupo al cual pcncnccc, una de csta\i relaciones, y quizás una de las más 

importantes, es la que entabla el niílo con sus pares, especialmente con sus amigos, y se basan sobre 

algunas nonnas de la moral de igualdad adulta, en tanto que sus rdílcioncs con aduhos siguen 

basandosc en la moral de obediencia. 

Por otro l;ulo. la cducaci6n de la personalidad dentro de la colectividad, a través de ella y 

p;1ra ella 1.·s condición 1icccs;1ria para que se desarrolle la madurcl. social y moral del adolescente en 

una dirección valiosa. 
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Cuan10 m;ts ricos son los vinculas cokcti\'Os del adolescente y más amplia su colahor.ición 

con sus pares y con l(IS :uluhos en los dislintos a.-.~cros de su acti\'idad socialmente util. mayor es 

ta c.1ntidad de valores sociales significativo-; qu~ han de asimil;n y más rica ser.1 su pers\malidad. 

E...; impon:mtc mencionar que el tnuo del adolcsccmc con sus compa1.,cros adquiere un gran 

valor, a veces tan grande que dcsphva a segundo plano el cs111dio y lil n:lación con los familiares. 

Otro a..•;pccw rckvantc en Ja adolc-sccnci~1 es la imit.1ción de las manifcs1acicmcs cxlcrion::s 

de acJultcz:, tal adquisición se obscnra en el hcd10 de fumar, consumir bt.•b1das alcohólicas. U!-0 de 

c:osnuWcus ere .• los cuales le sir\'cn para dcmoslrar que ya es un adullo. Lo arncrior lo ubth::nc 

mediante la imitaci6n que es la fonna mi'> facil de conquistar la adul1e1:. 

En general lo~ muchm:hos se rufan pnr Jo.-. estudiantes. imitan lo que ven en el cinc, por 

lelcvisión, en ta calle. Se apmpian de lo que parece tener popularidad y los modelos que concuerdan 

con esto, se convienen en criterios de ·.-alor.ición y muovaloración_ 

En cuanto al estudio. para el adolescente Ja lecdón no OOln es el tiempo que dura la da~!.!. 

sino uunbi~n una situación de comunicJdón con sus condisc1pulos y el nwestro, impn:gnada de 

multitud de actos significa1ivos, de valoraciones y \'ivendas. El lfalO con sus compailcI\J~: lo distrae 

de la pn=paración de tas lcccioncs, además, de que en el adolescente tambiCn ~manifiestan intereses 

personales, ocupaciones prcdilccl.3.s y aficiones. la información dtvcr.;a e in1cn:~an1c que absorbe de 

distintas fucmcs tambi~n compile con los conocimientos que~ impancn en la escuela. Aunado a lo 

anterior se encuentra el proceso de adaptación dd adolescente a l;is nuc\'as cxiJ:!Cncias cM:ol.1rc' 

(aumenlo del número de maestros, nuevos planes de estudio, c1c.). por lo que la sola idea de la 

nccc.~idad de estudiar en la escuela no es un estfmulo suficiente para el estudio como Jo puede ser 

el afán de cncontrar.;c cnue los mejores alumnos del eur.;o o el hecho de ocupar una posición di!ilinta 

al resto de los chicos. Sabiendo que en la adolescencia se fonnan valiosas cualidades de la 

perwnatidad ligadas a la actividad cognosciliva para asimilar Jos conocimientos escolares, es 
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necesario JXlf panc de los educadores explicaciones in1crcsan1cs y la habilidad para organizar Ja labor 

en clase la cual permita al adolescente permanecer motivado; 1cnicndo en cucma que i:S muy 

comunicativo, 1ra1ablc y que es importame par.1 él fa valoradón elevada y la buena aclitud de Jos 

circundanlcs con rcspcclO a su persona. la cual, empic1,a a modificar a lravés lle su actividad, 

La aparición de esa tendencia y actividad orientadas a modificarse a sí mismo para aJquirir 

nuevas cualidades es típica del período de la adolescencia y scilal:1 el paso de una etapa 

cualilativamcmc nueva en el llc~armllo de la pcrsonalillad: ~in embargo, "cuando no se t.lan las 

condiciones individuales, familiares y sociales favorables para el desarrollo ;1dcc11;1do del adolcsccruc, 

suelen prcscn1arsc un sin fín de dificulladc'i en Ja pcr.mnalidad del mismo" (Pc1mvski, 1985). Estas 

dificulll!dcs pueden conducir al adolescente a buscar salidas cqui\'ocadi1s a sus problemas. lal e<.: el 

caso de la adicción al alcohol, de la adhesión a gruJXJS pandillcrilcs 1.k ac1i1udcs agresivas o del uso 

de cienas swaancias lóxicas. 

Un ejemplo de lo amerior se prcscma en !\léxico, país en el que el problema de la 

ínnn:icodcpcmknda. de ¡¡cuerdo a diversos C!'>tudios (Scc~taria de Educación Pliblica~Atcnción de 

la Fam1acodcpcndcncia tS.E.P~ADEFAR), 1989b), es más frecuente cmrc los niílos y los jóvenes, 

principalmente los que ~traviesan por el periodo de Ja adolescencia, ya que esta es una de la'i etapas 

más vulncmblcs para la incidencia de este problema por los cambios físicos y psicológicos qu~ 

con . .;ti1uycn un campo propicio parJ la inllucncia dc .. 1ruc1iva de amislades o ideas colectivas 

propiciadas por los medios masivos de comunic..'i1ción, que inducen a la ingestión de sustancias 

noci\'iL'i parJ la salud integral del individuo. 
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4.1. DEFINICION. 

CAPITULO 
I\" 

FARMACODEPENDE!\CIA. 

L'l farm;1codc¡~mJcncia. e!> definida por la Organi1.ación Mundial de Ja Salud como .. el uso 

habitual y repelido de !'Ustancias que ;iltcran la mente y la condw.:la. con una nt"~csidad ífsica Cl 

psicoh~gica de continuar consumicndulas" (S.E.P.·ADEFAR. 1989a). 

FJ origen de la fannacodcpcnlknda se rcmonla a muy anti¡!uas tpoca..<i ya que cxístcn 

iníonnacioncs de mud1ns anos atrá." que cvid..:ncían c~1c hecho. 

Muclmi; pueblos en la antigucdatl. recurrían ya a prjcticns rituaJcs. guerreras o m~dica." en 

las que empleaban cicrta'i sustancias para provocar cambh)S en el cuerpo y en la mente. Este empico 

de sustancias que actuan como estimulantes p:tsajcrus del organismo y que a la larga son tó,;;icas; 

como se observa, no es algo nuevo, pero sf es un proceso cambi;intc, por lo que w.1 uso, SlL'i objcLivos, 

l~cnicas de a1cnción. :L"iÍ rnmo su accptadtln o ri..·di.110 social, han vari;uto. 

4.2. CAUSAS. 

La. fannacodcpcndcncia, cs. un fenómeno originndo por varias causas, las cu:tlcs pueden 

clasificarse en tres tipos: individualc!--, familiares y sociales. 

4.2.1. CAUSAS INDIVIDUALES. 

A este tipo de causas corresponden Jos ra..,gos de pcr.ronalidad de un sujeto. ya que si bien 

se afirma que ta farmacodepcndencia es un fenómeno determinado por múltiples factores de 1ipo 

sociocullural. "se reconoce la influencia de otros elcmcntm. de carácter individual como la in!o'Cguridad 

o una baja tolerancia a la frustración, decisivas para que cJ sujeto se convicna en 
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fannacodcpcndicntc" (Schaas y cols., 1979). De esta manera, se" explica el hl·cho de qur. a11n cuando 

comparten múltiples condiciones socioculturales, algunos indlvidun:; son íam1ac0Jcpcndicrncs) otros 

no. 

4.2.2. CAUSAS FAMILIARES. 

La dinámica de la fannacodepcndcnda la idcnlilic11 como rcsultndo de diversos factores c11trc 

los que cab..: dcsrncarcl funcionamiento inadecuado del núcleo familiar. ya que si la familia funciona 

o no (cnwndicndosc como f1mcionamü.:mo su l'apacidad para dcs;1mlllar individuos cada vez m:i.'i 

aptos social y cmocionalmcmc}, esta capacidad será un n!ílcjo ;-ipm:ir;imado del lksarmllo psicológico 

de los individuos que la componen. 

Algunas invc.'itigacioncs realizadas a ffn de conocer las caraclcrfsticas de la familia del 

farmacodepcndicnle han mostrado en las mismas la presencia de ciertos rasgos distintivos, entre los 

que cabe mencionar, la falla de comunicación entre el padre y los hijos, p;-illres alcohólicos o adictos 

a otr.1 droga. ''hogares ruto~". pad1cs pasivos o brutali..·s. y madres consentidoras y chantajistas (C.IJ., 

1982b). 

4.2.3. CAUSAS SOCIALF.S. 

Enlrc estas causas se encuentran los factores como "la falta de opciones cduc;uivas, laboraJes 

y rccrcalivas, asf como la.'i carencias básicas de salud cnlrc otras, ya que al1cma1ivamentc son causa 

y cfcclo de la fannacodcpcndcncla" (C.1.J., l 982c). 

Un ejemplo de las causas sociales que inlluycn en la aparición de la f:mnacodcPcnllcncia se 

observa en el impacto económico que presenta M~x.ico, el cual ha provocado una emigración de los 

habilantcs del campo a la.~ ciudildes en una búsqueda de satisfacer las nccc~idadcs básicas, 

ocasionando un desarraigo de sus costumbres y valores, crcandosc asr. una crisis de estos últimos. 
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Por olro lado, c:-.w~ movimientos mir,r;uorio~. prm.luccn una gr.tn ccmccntraci6n urbana acarreando 

problcm<L" de vivknda (rcdul'l~il'in del l'Sp,icio virnl, hacinamiento). de alimentación, alcoholísmo, 

fom1acodc[>1.'ndcnriu etc. 

El mundo moderno l'rlfrcnla al ho111híl! a situaciones que d;m como f'l!suhado un ser humano 

angusri:ido, )'<l que en c~tos tiempos es común la pl\.'scncia de la injusticia social, la dcvaluíldón 

monctariu, la contaminación ¡unbicntal, c11.·. 

De CMC moJo. se pmp!.-inc cunsilkr<ir a la füm1acodcpcndcncia como un sinroma de las 

deficiencias de la cs1n1c1ura ~ociaJ. 

Es así, que d indi\'iduo corno sujclo de un proceso, cnfrcma situaciones personales, familiares 

y sociales que desanullan un complejo psicológico, en el que el uso de farmacos (véase anéx.os, pp. 

72~81), puede ser una rcspui:~ta au!odestrucli\'a alllc los problemas ocasionados por Jos rápidos 

movimientos pmducidos por una cconomí<i c.11nhi;u11c que ha modilicado la estmctura familiar)' 

comunitaria. y tal vez i..:omo una fomrn de cxpn.:sar su inconfom1idad frente a las opcionc., sodalc.!o. 

En México, a partir de 1960 el uso de la mariguana aunwmo de manera imponatnc, su 

comumo se manifestó en la pohlación es1udii1111il en fomrn tal que propició el empico de otras 

sus1ancias. Es a partir de este momcmo en que la fannacodcpcndenda por Ja magni1ud del dano que 

produce y por la tra.,.rendcnda individual y social de Ja misma, toma dimensiones de verdadero 

problema público, por Jo que se inrensillcamn tas acciones del gobierno en con!ra de Ja producción 

y tráfico de psicotróph:os y csrupcfacicnrcs (S.E.P.-ADEFAR., 1989h). En los anos de 1984 y 1985, 

se llevaron a cabo w1a serie de investigaciones epidemiológicas dcscrip!i\'as por los Centros de 

Integración Juvenil, A.C. tHemándcz el al., 1985), las cuales a1:x:inaron datos imponantes como los 

siguientes; 

1.- Las drogils de inicio prcdominan1cs son: 

lm. Mariguana. 2o. lnhalantcs. 3o. Alcohol. 
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2.- Los pacientes que acudían a los Centros de Integración Ju\'cnil, provenían en su mu)orfa del 

estrato socioccon6mico medio, de sexo masculino) con cdack~ cnirc los 15 y los 24 uílos. 

3.· El inicio en el uso de drogas, se rcgislró entre Jo~ 15 y 18 afios de edad, y una tcn.::cra parte entre 

los 11 y 14 anos. 

4.· La asistencia mayor a 1ra1amicnto de los pacientes fué de los 15 a 17 atlas en primera instancia 

y un número menor cnlre los 20 a 24 a11os, el 11 % de ellos con 1r;1t;unicnro previo. 

5.· El csrndo civil prcvalccil'lllC fue el di:: sohcro ta). 

6.· El 52%, mencionó no tener actividad rcmunc1;1da o sc1 C!<-ludiantc, un 44% 1cspondi6 ser 

estudiante y solo un 4% mencionó el hecho de estudiar y trab;1jar. 

Los estudiantes que solicitabJn atención correspondían al nivel b:1sico y medio básico 

principalmente. 

?.· El tiempo de consumo se c~contrú entre 0-1 J meses en un 22% seguido por los ususarios de l 

y 2 anos (26%) y más de 2 anos en un 4% antes de llegar a tratamiento, es1as últimas cifr.is 

co1rcsponden a los pacientes no estudiantes (\Vagncr et al.. 1987). 

Como se mencionó antcrionnenlc, se considera que las drogas de inicio son 1;1 mariguana y 

Jos inhalan1cs, y se puede observar que estas se mantienen como sustanda:; de cornumo posterior, 

tendencia a Ja que se agn:ga un aumento consi<.Jcrahlc. de las sustancias de uso m6Jico, sobre todo 

los depresores (Hospital Mcmal de Antioqui, 1979). 

Por lo que se refiere a la t.:mnidad de dmg.is u~ad¡1s, un 29% rcponó haber consumido por 

lo menos 3. un ssi;; por lo menos 2, y el 13% l'1 consumo di.: u11~1. En cuanto a la frccucm:iJ poco 

más lle la mitad de los pacientes entrevistados 1~1 usaban diariamt:nlc y el resto varias veces por 

semana (Wagner c1 al.. 19~7). 

Pos1erionnl!n1t:. De la Gar1:a y 1.:ols. (1982,1984,1987) realizó una investigación con 

adolc:«:cntcs fam1amdcpcndicntcs, repon.uu.lo lo siguienrc: 

28 



El inicio en el uso de las droga:; C:i pn:1.."0l, a los 11.6 años en promedio. el .t2c:t de 158 

menores csuuliaJos. habia 11.'nidl' ;icccso a tas dmgas. demro de estas había ma>or preferencia por 

los inhalantcs (27%.) y la mariguan:l (14<( ), usandolas con diversa írccucnda desde una práctica 

c~porádica hasla un consumo diario. Los menores que uti1ilaban drogas pertenecían a hog•m:s ron 

mrnor intcgrnción, con m;u.lrcs que 1l.lbaj.ir1 lücra dl'\ hogar En las familias dondi: el pJdrc era 

alcoholico (57'Ñ) ha.bi:t má.s hijos que u1iti1aban mariguana e inhal.\ntcs. a mayor adicción patcma 

corresponde mayor uso de fannacos; por los hijos. 

De la mic;m.1 fonna. la pandilla t.'S un factor dcterminamc- en el uso de fam1acos. lns que 

tenían amigos farmac.:(1Jcpcndicntes utili1.aban las droga.<; rnn una fn:cul·ncia considerada gra\C 

(diariamente). asf mismo tenían más tiempo lk estarlas consumiendo (más de un ai"io). 

De lo anterior, se observa la imperiosa ncccshl.1d Je sumilr esfuenos para abordar el 

problema de 1a fannacodcpcndcncia en México, desde una perspectiva integral. es decir, desde e\ 

campo del tratainiento, rehabilitación. investigación y prevención, poniendo sotirc todo un m.t~or 

énfasis en este último aspecto, ya que como es sahido, la valora\..·ión de la mrca preventiva en Mésico. 

es uno de los aspcclos menos atendidos en los servicios pUbfü:os. 

Finalmente, el logro satisfactorio en cuanto a la pn:vcndón de la farmaccxkpcnJcncia, 

conceptualizada esta como un fcnomcno multifactorial con car:tcter social. ~lo ~ logr..trá. con la 

participación de los integrantes que componen a 1a sociedad. y con una visión prc\·cntiva mis hicn 

de educación para la promoción de la salud integral, que de información. 
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CAPITULO 
V 

OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCl,\L, 

5.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

J •• Propiciar si1uacioncs de aplicación de la pr.ktica psicológica que pcnniW: relacionar al psicólogo 

como profesional de la conduc1a, comprometido con la solución de prohlcmac; nacionales. 

2.- Adecuar el JX:rfil profesional del psicólogo a los problemas nacionales primarios. 

3.- Proµiciar situaciones que pcm1ilan detectar fonnas concretas de inlcrvcnci6n psicológica con:io 

medios ahcmativos de docencia. 

~·- Propiciar situaciones de imcrvcnción que pcmlilan implementar 1écnicas de invcsligación 

psicológica al an;Uisis de la prpblcmátiCJ nacional y que fovorescan la eficiencia de la carrcm de 

Psicología, para formar profesionales de uiilidad. 

5.2. OBJETIVOS ESTUDIANTILES. 

1.- Dcsarnlllar habilidades que pcm1i1a11 rc<1lizar acciones concrcras que demucs1rcn el dominio 

opcraciunaJ y el conocimiento intcgrnl de un conccplo dado. 

2.- Dcsarroll:1r habilidades que pcnnilan aplicar en la práctica los aspcc1os operacionales relevantes 

de la infomrndón 1córka adquirida e integrada durante su cam:ra. 

3.- Desarrollar habilidades que pcm1itan abslracr y gcncr.1r iníomrndón relevante a pan ir del análisis 

y aplicaddm de las diferentes dimensiones de un conccp10 dado. 
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s 3. OBff.:.Tr\·os DEL PROGRA\tt\. 

t.- lk~armll.Jr at1iviU.1lkS pr.!vcntiv:1~ ít':!'p.:..:w ;1 la fann.1..:odi:¡x-nJi:nda. dc:'de un punto dl' \isla 

psico-~ial. bljo la pcrsp •. ~.:lÍ\ .a d1dé..:tk..t. 

2 - fa:t.1blc..:cr a travé' (.fe l.:i pr;,'il"ti.:a. a~·drn~e~ quo: 1~nnil.111 :11 StlJ<.'to analitar. cnfn:-niar ~ resolver. 

13 probicmátka qcl.' se le prcsi:nti:. 

3.- Estabh.•.:.:-r acciones prc\cnliv3~ c11toc;1d.1~ l'fl el 1li\d supcri(ir lll' l.1 ¡,..;r.;cm.1\id"J (C~1n~dcmc 

\.'oliu,·o). a íín de que los otdolc,.ccntcs Cllll los qUt: se trJbJj.trJ. hll-.qucn IJ ~1lui.:1ón a !'u 

prub1cn1ática. 

5.4. OBJETIVOS DEL PASA~TE. 

Al iniciar el sen.·icio social !-e plantc.:aron lo.\ si1!1JiCnll'.'> uhjt·tiVO!li rc~onalcs: 

t.- Pon.:r en práctica los conocimicmos adquiridos dur.111\c el dcs.1rrollo de la carrera de p,.icología. 

2.- Lograr mcdiamc las labcm::s dc~cm¡xf1;1Jas 1..'n d scivicio social. accione-.; 1cndicnrcs l!I 

mcjoramicmo social del país. 

3.- Ofrece.- infonnación para contribuir a la rcali1.ación 1.k fu1uraJo. im.esti!!al'iones encaminadas a la 

solución de problema_" q)Cialcs. 

S.S. OHJ&""llVOS DE LA lr>:VESTIGACIO:>:. 

OBJETIVOS GE:>:ERALES. 

l.- Implcmcnlar una cslT3.IC!!ia comunitaria basada en el marcrialismo dialéctico. par;i prc,·cnir la 

farmacodcpcndcncia en los sujcros con los que se t.rabajar.1. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l.- E..;tablcccr o dc~arrofür mcdian1c un.:1 cMratc:;ia ...:omunitaria h;1~ada en d m~lh!riali~mo dialécti~-c.. 

d con!-.cicnh.' ..-olilivo de los intcgrnnlc~ t.kl grupo ¡fo ;11.Jok.,.:cn1c.., con lo~ \}UC :.e tr:th.tjJrJ, ;.i ffn Je 

prevenir la íam1acodcpcndcncia. 

2.- lmplcmcmar un lallcr para lograr 4uc los adolc!o.Ccntcs con lo~ que ~i: trabajar<\ vivcncícn, discutan, 

reflexionen y íijcn mct;1..; que pcmütan d c'tahlccimicnto o dc~arrollo en ellos del C<m:-dcmc 

Volitivo. con la linalidatt de prcwrur la fam):t<.:odcpi.:n1kni.:1a. 
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CAPITULO 
VI 

CARACTERISTICAS GE1'ERALES DE LA INSTITUCION. 

6.1. DELEGACION POLITICA. 

A continuación se proceded·' dar una brc\·c dc<.:cripción de la di:lcgación política en la que 

se encuentra situada la instilución en donde se llevó a caho el servicio sodal. 

Como caso que qui;rá sea único <"n la Rcpúhlica Mcx.icana debe citan;c que en el municipio 

de Ciudad Nczahualcóyoll tienen asiento diez distritos clccmralcs federales a saber: IX, X, XXII, 

XXIII. XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. XXlX, al igual que cua1ro.distritos clccmralcs loca.les: 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

E1 municipio para su gohicmo, or~aniz.aci6n política y administración interna, se divide en: 

Una cabeza municipal. 

Una delegación adminisi.raliva "Carlos Hnnk Gowálcz"} sclcnta colonias CU)OS nombre.; se citan a 

continuación: 

!.-Agua Azul. 

2.- Affiipant. 

3.· Ampliación Ciudad Lago. 

4.- Ampliación Ciudad Lago .. Comur,icaciom:s. A.C.". 

S.- Ampliación Evolución. 

6.- Ampliación las Aguilas. 

7.- Ampliación Santa Manha. 

8.- Ampliación ViUada. 

9.- Amp1iaci6n Villada Oricmc. 

10.- Ampliación Villada Poniente. 
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.ll.- Angel Vcraza. 

12.- Atlacomulco. 

13. - Aurorita. 

14.- Benito Juárcz. 

15.- Benito Juárez Oriente. 

16.- Benito Juárcz Sur. 

17.- Bosque de Aragón. 

18.- CampcslrC Guadalupana. 

19.- Carlos Hank Gonzálcz. 

20.- Ccnlr..t.l. 

21.- Ciudad Lago. 

22.- Cort"ititución de 1857. 

23.- El Barco. 

24.- El sol. 

25.- Estado de Mfaico. 

26.- Evolución. 

27 .- Evolución Poniente. 

28.- Fraccionamiento Izcalli Nc1..almalcóyotl. 

29.- Fraccionamiento las Amias. 

30.- Fonnando Hogar. 

31.- Impulsora Popular Avícola. 

32.- Jardines de Guadalupe. 

33.- Juárcz Pantitlán. 

34.- L.i E~pcranza. 
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35. • La Perla. 

36.- La.i;. Agt1ilas. 

37 .- Las fuentes. 

38.- 1.a.i;. Palm;L-.. 

39.- Las Am1as. 

40.- Manantiales. 

41.- Maravilla..<;. 

42.- Manfnc7. del Llano. 

43.- Metropolitana. 

44.- Mfaico. 

45.- Mí Rcúro. 

46.- Militar 25 de Julio. 

47.- Moddo. 

48.- Nc1.ahualcóy01l. 

49.- Nueva Juárez Panlitl:in. 

SO.- Parque Indu<itñal lzca11i. 

5L- PavótL 

52.- Pavón Sección Silvia. 

53.- Pirulcs. 

54.- Plazas de Aragón. 

55.- Porfirio Dfv~ 

56.- Porvenir. 

57.- Prados de Aragón. 

58.- Reforma. 
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59.- Rey Nezahualcóyotl. 

60.- Romero. 

61.- San Felipe de Jcstls. 

62.- Tamaulipas. 

63.- Tamaulipas Primera Sección Virgcnci1as. 

64.- Tamaulipas Sección el Palmar. 

65.- Tamautipas Sección Las Flores. 

66.- Valle de Aragón. 

67.- Vergel de Guadalupe. 

68.- Vicente Villada. 

69.- Volcanes. 

70.- Xochitcnco. 

6.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El municipio de Ciudad Nc1.ahualcóyotl se a~icnla en la porción oriental de la cuenca de 

México, en lo que fuera el Lago de Tcxcoco; su ubicación geográfica es la siguiente: 19 grados 36 

minutos de latitud norte y 98 grados 58 minutos de longillld oeste del Meridiano de Grccnwich. 

El municipio de Ciudad NczahualcóyolJ limila al norte con el municipio de Ecatcpcc; al 

norocslc, con Ja delegación Guslavo A. Madero. del Distrito Federal; al oricn!c con los municipios 

de los Reyes La Paz y Chimalhuacan, al poniente, con la delegación Vcnus1iano Carran1.a, y al sur. 

con las delegaciones de Ixtacalco e lztacala, del Distrito Fcdcml. 

El municipio cuenta con un tl!rritorio de 62.44 kilómetros cuadrados, que se inlcgró con la 

comribución 1cnilorial de los municipios de Chimalhuacán , Los Reyes La Par, Tcxcoco, Ecarcpcc 

y A1cnco. 
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La <.!.hurJ !.Ot'lrc el nivd del m.::ircs en general parn el municipio, la mism.i media que presenta 

Ja Cul.!nt:a de. Mé:\i.::o, en donde ll ciudad l'~lti cncla,·ílda: 2,230 metros. 

Dcnlw de los limites municipalc"' no se encuentra elevación o depresión topográfica que deba 

ser considcratla para su consignación y estudio. 

El municipio m: tiene corricnll'-S o cstancamicmos de agua, naturales o consLruidas (Xlr la 

mano del. hombre que puedan ser citados como tales. Si bien en los Hmitcs de éste. con los 

municipios de Chimalhuac.1n al oriente y Eca.kpcc al nonc, se encuentran los canales que d.m ongcn 

a los mal llamados rios de la Campii1a y de los Remedios respectivamente. 

Habiendo sido en su cercano pas~1do un páramo ahsotuto, la llegada del homh1c al ilhorn 

territorio municipal de Ciudad NCJ'.ahtrnlcóyoll. uajo consigo el palpable beneficio de una notori;i 

forestación que en algo o mucho ha modific.·a1lo favornblcmentc la ecologfa de la 7omt, que alit1 

cuando bien concicntcs de la ubicación de la cuenca de M~"-ico no se puede sustrncr a Jos gravc.s 

problemas que aquejan en general a la región geográfica en la cu.ll el municipio se uhica y en Cstc, 

como en tantos otros renglones, se corre l..t misma suerte del Di:-.ttito Federal y su zona conurbana 

En cuanto a las caractcrlsticas c:limatolt\~icas del municipio ~e puede decir qui' d clima en 

csb: es templado, scmiscco; con lluvias escasas en la primJvcra y abund.mtcs en verano; invicmo rrro 

y bien :;ci1alado. 

Por mro lado, en cuanto a la Oora y fauna en el municipio se puede decir. que sin haber 

recibido nada de la naturalcta, la mano del homhrc tran..:;íonnó el horimnlC municipal ha!ita hacerlo 

habilahle primero, y luego digno y decoroso, consuuycnJu eAcavaduncs y rellenos sanitarios. 

plantándo árboles y cuidándolos. 

La ciudad cuenta ahora con un número aproximado de 120.()(X) metros cuadrados de áreas 

verdes y más de medio millón de árboles con visos de viabilidad. De esta manera calles y avenidas 

se ven medianamente poblados de eucaliptos, casuarina, fresno, cedro, d:\til, sauce y otras vaiicdadcs 

37 



que han probado ser las más apropiadas para el sucio y el clfma de la ciudad. 

Sobre una superficie de 8.5 hectárea<;, el llamado Parque del Pueblo es un gig•mtcsco pulmón 

que además del paisaje y verdor, apona al municipio un bien definido ccmm de recreo y 

esparcimiento al que acuden los fines de semana una gran camidad de familias. El p:m1ue cucnltt con 

una población de árboles. plantas y flores, y un lago interior de 11.000 metro.<. cuadrndos. 

Se agregan a este pulmón, la cJCistcncia de dos viveros forestales que prestan servicio a la 

comunidad emrcgandolc más de un millón de plantas y arbustos en cada ciclo de producción. para 

ser uansplantadas, principalmente, en los domicilios paniculan::s de la comunidad. 

Respecto a la fauna, en una ciudad como Ja nuestra en la que lo'> espacios habilacionaks son 

reducidos, sin que se cuente con terrenos ociosos o adecuados par.i la cría de animales de 

aprovechamiento, si se dan en el municipio, a pesar de lo antenor, familia11, tiempo y espacio para 

cñar aves, preferentemente ga~lináccas de las que se pueden obtener el aprovechamiento de sus 

productos. Un número mínimo de establos de los que básirnmcmc se aprovechan los lácteos, sería 

el complemento en cuanto a la descripción de Ja fauna. 

6.1.2. ASPECTOS DEMOGRAACOS. 

La población absoluta de Ciudad Nct.ahualcó)'otl es de 2. J 00,000 habilantcs que representan 

el 20.1 J % de la población total del Estado de Méxirn, con una densidad de 32.672 habitamcs por 

kilómetro cuadrado. 

6.1.3. SERVICIOS. 

Ciudad NczahuaJcóyOll cuenta con servicios de agua, luz, drenaje, pavimentación, hospitales, 

clínica.<;, centros de. salud, escuela.o;, bibliotécas y muscos. 

La sccrctararia de salud tiene en Ja ciudad, un gran centro hospilalario con todos Jos adelantos 
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de la ciencia médica. 

El Hospiral General es apoyado en su ~crvicio comunitario con c1 funcionamiento del hospital 

de Especialidades; que con igual capacidad fue puesto en funciones en el ano de 1987. Dependiendo 

de este mismo organismo íedcral. funcionan en la ciudad 20 centro~ de salud y el Centro de E!'tudio-s 

Sanilaños para el control de la rabia y fauna nociva. Por su panc el 1.M.S.S .. presta servicio 

asis1encia1 a través de dos clínicas. la número 75 y la 80. y a través de 1J. Clínica lfo<>pital número 

25, que. aún cuando se encuentra ubicada en la avenida ZamgoT.a del Di~trito Federal, atiende a una 

gran maycrfa de dcn::chohabiemes que r.tdican en el municipio. 

Una clínica dc.1 1.S.S.S.T.E. y otra p:tr.t la arcnción de scrvidore!> públirns municipales y 

cstalales son la gran cobcnura que la ciudad presenta apoyada por el sislema municipal del D.l.f. con 

su notable servido médico asistencial, sobre todo a la población más dcspro1cgida del municipio. la 

que no es dcrcchohabicntc, para ello cucn1a con una clínica e.entra) y el apoyo pcrirnrico de 

dispensarios y cono;ultorios en casi todas las colonia' del municipio. 

lndcpcndicntcmcntc de que en casi todo~ los centros de educación secundaria y media 

superior íunciona una pcquena biblioteca adl:~uada a las necesidades medias tkl planh:l Je que se 

lr.llc. cuenta la ciudad con sicle bibliotecas pública.-> que funcionan a su capacidad diariamente. 

En la Casa de la Cultura runcionan adcmá.'\ csl.'.uclas de dan1.a clásica y contcmporJ.nea; sala 

de proyección cinematográfica. taller de n.aclacción. salón de juc~os de mesa. una biblioteca. un 

musco. un taller de teatro clásico y contemporáneo ) 1:1 cscucla de baile rci:ional. 

6.2. INmTUOON Y UNIDAD DE TRABAJO EN DOSDE SE REALIZO EL SERVICIO 

SOCIAL. 

6.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INSTIT!JCIO:-:. 

Nombre de la institución: Tclcsccundaria número 10. 
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Anlcccdcntcs. 

Par.t abalir el enonnc regazo educativo en la cducaci611 secundaria, prim:ipalmcmc en las 

comunidades rurales e indígenas más dispersas y anlc la faha de maestros y escuelas. la Sccrc1arfo 

de Educación Pública emprendió la búsqueda de olras alfcmativas c¡uc pcm1iticran, <'On el empleo de 

los medios electrónicos de comunicación, principalmcnlc la radio y J¡¡ le1cvisi6n, alcan1.ar eslc 

propósilO. El gran rcm quedó bajo Ja responsabilidad del ilustre "bachiller" Alvaro Gálvcz y Fuentes, 

director general de educación audiovisual de esa tpoca. 

Se investigaron las cxpcricncia"i de Ja lclevi~ión con fines educativos en Europa, 

principalmente en Italia donde cx.is1fan ya grandes avance~ en educación primaria, ~ecundaria y en 

educación para aduhos. De Ja Tcle-Escuola (taliana se aprovecharon los principales lineamientos 

· pedagógicos para disenar el modelo mexicano. 

La tclcsccundaria en M,C::)(iCO o "Serdcio Nacional de Enscnanza Secundaria por Televisión", 

como se llamó en sus orígenes, surge entonces con el propósito de propon:ionar educación Sl'cundaria 

a jóvenes egresados de escucla'i primarias de comunidades rurales, en donde rcsulla incostcablc 

establecer escuelas secundarias generales o t~cnieas. 

En su fa.~ experimental, Ja secundaria por televisión -hoy tctcsecundaria~ inició su.o; 

actividades el S de septiembre de 1966, en un local anexo a la S.E.P. Ese afio se atendió a 83 

alumnos, disuibuidos en cuiUru grupos, 1n:s r.Je ellos "asesorados" por "macsrrus coordinadores". 

mlcn1ra." que el cuJrtll se guiaba. únicamcnie. por las instrucciones del "lelcmacstro". 

Una vez que el proyecto íu~ evaluado y aprobado por especialista.'\ del Consejo Técnico 

Consullivo de Tclcsccundaria, la Dirección Gencr.11 de Scg1mda Enscn•mza, el Instituto Nacional de 

Bellas Ancs, la Dirección General de Educación Física y el Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, se iniciaron los cursos de Telcsccundaria en circuito abicno el 21 de enero de 1968 con 

maes1ros de educación primaria con experiencia en So. y 60. grado. 
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En <iUS inicios la cobertura de tclcsccundaria cubrió ocho cniidJdcs fcdcrdti\'as (Hidalgo, 

Méxko. Morelos, Oaxaca. PucM.1, Tlaxcala, Vcrni.:ruL y Di:;;trito Fcdc:rJ.J); con unJ matricula de 6559 

alumnos, atendidos por 304 profesores. 

En el esquema p.~J.1gógico inicial, el tclcmacstm ex.ponía la "cla.c;;c" a travts del 1clcvisor. la 

mayoría de las veces en vivo; y en la tckaula, el maestro .. coonJinador" dirif?fa y su¡:x:rvisaba las 

actividades de aprcndil..djc !'Ugcrictas por el tclcmacstro. 

Desde c1 punro de vis1a administrati\'o, el servicio fue opcr.u.Io por la Dirección General de 

Educación Audiovisual, hoy Unidad de Televisión Educativa. Se comisionó a maestros de educación 

primaria, con experiencia en So. y 60. grados, par.l atender los grupos y a maestros de secundaria 

como "telemacstros". Los maestros de grupo o maestros "coordinadores" tenían la responsabilidad 

de formar los patronatos en las localidades donde opcr.ura el servicio; ~s1os se cnc<1rgaban de 

proporcionar y conservar el local ei-e<.llar. comprnr el televisor y mobiliario y. en ocasiones. hasta de 

pagar al maestro y al personal de intendencia. 

6.2.2. TIPOS DE SERVICIO QUE PRESTA A LA COMUNIDAD. LA INSTITUCION EN LA QUE 

SE TRABAJO. 

1.- Proporcionar educación secundaria televisiva a los jóvenes de la comunidad que no lograron 

incorporaJSC a w1a 5ecundaria general o técnica pór motivos economicos. o porque la demanda de co;tc 

nivel de educación sobrcpa.'ia los cupos cx.i!:.1cntcs en la.'i escuelas. 

2.- lmpanc cursos de analfobc1ización para adultos. 

6.2.3. ORGANIZAOON INTERNA DE LA INSTITUCION. 

La organización imema de Ja Telcsecundaria número 10. queda comprendida de la siguiente manera: 

1.- La escuela cuenta con un dircclor, encargado de supervisar y coordinar tanto las actividades 

41 



educativas como las administrativas del plantel. 

2.- Se aux.ilia de profesores que, además de conducir la labor educativa sustancia\, promueven las 

actividades complemcnLarias (cada grupo es atendido por un profesor). 

3.- Cuenta con una persona de intendencia. 

4.- Atiende a alumnos cuya cdatt fluctua entre los 12 y 19 anos. 

5.- Utiliza televisiones y materiales impresos (guías de estudio) como recursos didácticos básicos en 

el proceso ensc1laíli'a·aprcndiujc. 

6.2.4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCION. 

La escuela, como se mencionó anLcriom1entc, cuenta con un director, proíesorcs y una persona de 

imend..::ncia. 

Por otro lado, tiene a .su disposición los siguientes recursos materiales; 

1.- Aulas. 

2.- Oficina administrativa. 

:¡ __ Un audi1orio. 

4.- Una cascia de inlcndencia. 

5.- Dos servicios sanitarios. 

6.- Un número aproltimado de 15 televisores. 

7.- Cuenta asf mismo con matcrfal didáctico impreso. 
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CAPITULO 
VII 

ACrlVIDADES DESARROLLADAS\' POBLACION ATENDIDA. 

7.1. ACl'IYIDADES GENERALES 

1.- Revisión de bibliogr.ifía para la r~ali;:acil~n del marco conceptual del programa de servicio social 

en el que se participó (Investigación Oínica Comunitaria). 

2.- Revisión de cxpcdicnics de lo~ p~dcnic~ que acudieron a atención psicológica a las clínicas 

multidisciplinarias de la E.N.E.P. Zarago7.a en el período 86-2 / g9· I, a ffn de recabar datos acerca 

.de los resultados obtenidos en tales pacientes. 

3.- Realización y exposición de charlas para adolcsccn1cs con el 1cma "El adolescente y la 

Fannacodcpcndcncia". 

4.- Evaluación del grupo de adulcsccmcs e.cm tos que se: trabajó, anrt.:s y dcspu~s del taller claborJdo 

para los mismos. 

7.2. INVESTIGACION APLICADA. 

En la primer sesión se llevó a cabo la prescn1aci6n con los adolcsccrucs que confonnan el 

grupo con el que se trabajó. Se mencionaron los objetivos del 1aHer y la fom1a en la que se llevarla 

a cabo el mismo. A su vct se recogieron las dudas y cspcctalivas que tuvieron los jóvenes <ice rea del 

taller, para poder dar atención posteriormente a la<> mismas. 

En esta primer sesión, se aplicó el instrumento de evaluación a manera de prctest. 

A pan ir de la siguienlc sesión y en la'i sesiones consecutivas, se desarrollaron las charlas que 

se impartieron en el taller, de manera siguiente: 

Primeramente .!oC les pedía a los jóvenc.' que platicarnn todo lo que ellos sabían acerca del 

tema que se expondría en esa oca."iión. 
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En esta primera panc de las charlas, los adolc~ccmes platicaban lo que ellos sabf¡m acerca 

del tema, sus duda.e¡ y sus experiencias. 

Postcrionnentc, se procedía a dar información lel~rica acerca de los temas expuestos, de una 

manera global y sencilla. 

Finalmente, el grupo disculia y rcílc1'ionaba acerca de la infonnación que se les uírcdó, para 

llegar así, a una conclusión por parte de todo el grupo. en la que d mismo fijat1a metas y objc1ivoi;. 

En las primeras tres charlas (el adokscentc y la fam1acodcpcncknda), los jó\'cncs dificilmcntc 

participaban a pesar de que se trabajó con el lema que más solicitaron. 

Al iniciar con las prin1cras charlas, se Sl'nlfa 1cnsi611 en el grupo el cual al ~cr cuestionarlo 

acerca de ello, mencionó que era causa de que los hombres del mismo eran muy burlones, esto por 

parte de las mujeres; los hombres argumentaban que cm pon¡ue las mujeres no querían participar. Se 

estableció con todo el grupo que la mejor manera de ltcvar a cabo las plálicas sería rcspclanda Jo que 

cada uno decía, de csla forma se cmpc1.ó a dar una mejor relación en el grupo, lo que pcm1itió una 

mayor participación. 

A partir de la cuana charla en adelante (temas dl! el adolescente y su scxualic1ad}, los jóvenes 

mostraron mayor intcr6 el cual se manifcslc'I, en una noloriJ. participación, los adolescentes exponían 

de manera más abierta sus dudas, cxpn:sab;,m sus acuerdos y desacuerdos para llegar a una conclusión 

grup;1I; algunos de ellos llc\·aron libms de su casa par:\ colaborar en las charlas. En esrns sesiones Jos 

jóvenes~ mostraron muy entusiastas y co111cntahan que los temas relacionados con el sexo eran muy 

intcrcli.antcs. 

Algo que cabe destacar es que en la charla en la que sr. expusieron los temas menstruación, 

cspcrmatogéncsis y com:cpcil'\n, los adolcsccntC'.s estuvieron no1oriamcnlc atentos y muy interesados: 

lo mismo llamo la •Ucnción el hecho de que algunos temas como el de la masturbación, eran 

"totalmcnlc desconocidos para muchos". 
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E.<i imponanlc haocr nol2r que confonm:-~ fueron Jkvando a c;iho los tema.o; fue c...:isticnJI) 

mayor colo.ión grnpaJ. lo -cual UC\'Ó al grupo a un:t crcckn1c panicip.ición. 
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CAPITULO 
VIII 

METODOLOGIA. 

8.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El planteamiento del problema de la presente invcs1igación quedó dclimilado de la siguiente 

manera: ¿En qué medida el cs1ablccimicnto o desarrollo de los fac1orcs que integran el nivel superior 

de la personalidad (el Consciente Volitivo), puede prevenir ta aparición de la fam1acodcpcndcncia'?. 

8.2. HIPOTESIS. 

La aplicación de un taller en el que los adolcsccmcs con los que se trabajará, vivcncfcn, 

discutan, reflexionen y fijen melas, pcm1itirá el establecimiento o desarrollo en ellos del Consciente 

Volitivo, con la finalidad de prevenir la fam1aco<lcpcndc11cia. 
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H.J. ,\IETODO. 

Se trabajó con un grupo de 14 arJolcsccntcs estudiante~ de 1cle:~cund11ria. de ambos !'>e.X.OS 

(7 mojen!~ y 7 hu111brcs). clase social b;lja. cu) as ~dadcs oscilaron cmrc tos 12 y los 1-1 atlos de edad. 

La m.rncra de seleccionar a los sujc.lO"- fué aleatoria. 

Aparams y MatL"rialcs. 

- Diapo<;iti'iJ$.. 

-Uminas. 

- Folletos. 

· Libros. 

- Esqm~m.i.~. 

Instrumento de evaluación {para el pre y postcst). vea.se ancxm: p. 82. 

Situ~ción Ambiental. 

La investigación se dcsarro1l6 en una .aula de la 1clcSl.-cundaria en dand~ se trnbí1j6 El aula 

tiene uua medida aproximada de 8 por 6 f!tcUos con pi!io de cemento y grado de iluminación media. 

Se utilizó un di.ser.o tipo Prc1cs1-Postes1~ en donde la fase inicial es aquella en la que se aplicó 

el instrumento de evaluación a m311cra de prctcs1 .. la fa.o;c intcnncdia se refiere a la imcrvcnción de 

la variable indcpcndienrc, en este caso. Ja implementación de un ta11cr en el que !-.(! pretendió 

establecer o desarrollar los factores que conforman el Consciente Volitivo de los sujetos con los que 

se trahJji1 a ffn de prevenir en ellos, el problema de la rannacodcpcndcncia. Finalmcmc. se volvió 
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a aplicar el instrumcmo de evaluación pero en esta oc.lsiljn, a manera de poslcst con la finalidad de 

evaluar Ja efectividad de la variable independiente (talJer). 

Definición de Variables. 

Variable lndcpcndicmc.- Desarrollo del t..tllcr, cstablccimicuto o dc:-iarrollo de los facto re~ que 

integran el Conscicnlc Volilivo en Jos sujclos, es decir. csiablccimicnlo o desarrollo de Jos 

conocimientos de Jos adolescentes asf como de su "orientación emocional afectiva 1.rcílejo afectivo 

exprcsJdO en fonna de vivencia.e; emocionales por medio de valor;1cione~ afectivas como amor, odio, 

cte.), y su elaboración personal <expresión de rcnexionc' y :m1odc1cnnin<u.:ioncs dr un sujeto: ¿qué 

haría o cstablcccrfa frente a diversas .situaciones por las qu·..: se pueda cnfrcmar'?)'' (Gon1.álc.1, 198.J). 

Variable IXJX:ndicllle.- Rcsullados obtenidos por el rnlla en cst!.! caso, cambio' prcsent.ados 

por los sujeto~ en cuanto a sus c_onocirnicnlos, a su onenrnrión emocional afcc1iva y a su elaboración 

personal (cs1abkcimicn10 o desarrollo del Consciclllc Voliti\'o). 

CuantHicadón dr la Variable Dcpcndicllfc. 

La rnanerJ de cuan1ifo:ar la varfablc dcpi.!ndh·n1c consi•;tió en evaluar el po!:i.lcsl aplicado a 

los sujetos, observando y analizando mediante el sistema de ca1egoriao; clabornJas para lal fin 

{Gonzálcz. 19R4} (\·case ;mcxos pp. 83-84), que 1an10 se estableció o desarrolló el Consciente Volitivo 

en los adolesccnlcs esto es, que c:1mbios .se pn:sc111;1mn en Jos sujclOs en relación a l<t píl!via 

evaluación Jcl pretcst, en cuamo a sus conodmicmos, oric11t;;1dón cmoc1011;1I afccli\'a y elaboración 

personal. 

Por otm lado, ta1110 los resultados o ble nidos en el prclcst asf como los obtenidos en '-'I postcM, 

St! cvaluamn cst;1d!stic;m1c111c en cada uno de los re•u:livos de los mismos; para ello, se decidió 

utili1.ar la prueba csiadística de Wilcoxon. 
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P'mccdimicnio. 

lnlcgr~rJo el rru¡x, de aLlok~renles con los que se 1rabJjt\. ~ procedió a dc~arrollar el rnllcr 

de Ja .sigukntt: mancr.il: 

F..n la primcr.t ,.:l-tjón !'e les: aptiró a too; jó\·c.ncs el im•trumcnlo de evaluación a manera de 

ptC1cst dándoles Ja ~1guicnic ímmucción: "'La hojd que~ les pasará a conlinuación ron1icnc 1res frases 

abicnas o incompleta~ las cuale!', tendrán que comp1.:1aro tcnninardc acuerdo a lo que usK"tks crean 

necesario". 

El prclcst estaba con!->l.ituido por Jao; ~;guicntc_, compo~idoncs abiel13!>.! 

- La drogadicción cs ... 

- Si uno de mis: seres queridos fuera adicto a l<1'i drogas yo ... 

- La juvauud ickaJ es._ 

Estas composiciones at.>icnas las cumpletarun lo!<. jó\'cncs pretendiendo obtener con ello. la 

citprcsión de sus rcnc,.ione:s, vivcncin.s, cxpcncncias )' conocimicn1os personales de unit manera 

csponr.faca: ron Jo cual, partiendo de sus manifc~ucioncs íntima..; }'elaborada-; de su personalidad, 

se in:cntó ohlc:nc1 una oñcntaciün acerca de los a.-.,pc..-aos n:cton;_.. que imcgran su Consc1cu1c VolUi\'O, 

Después de la aplicación del prctc~t. se tomó esta primera sci.ión como inlrnductoria al taller, 

en 13 que se dieron a conocer ios objetivos del mi'imo J Ja fom1a en Ja que: se 1rahajarfa en él. 

En csta pñnu:ra sesión se les dijo a los jóvenes lo siguicmc: -1..os objetivos del presente taller 

con.-.istcn en jdcnlific4f los factorL~ del medio SO\:ial y I~ que determinan la pcn.onaJidad que 

influyen en ta propensión a Ja fam1acodcpcndcncia, con el fin de poner en acción soluciones que 

permitan prevenir el grave problema de la drogadicción 

La fonna en Ja que se trabajara con.r;istir.J en tralar di\·crsos tema~ lo'i cuales, se cstogcr.ln 

de acuerno a su interés; éslos se discutir.in mediante diaria.<> a fío de que de una u mra manera se 

conosca sus inquic1udt.'S con objeto de satisfacerlas y formar un conocimiento más amplio de la 
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adolescencia; para que de csla mancrJ puedan tener un control sobre los problemas ;i los qu~ se 

cnfrent;in y asf, evitar resolverlos de una fo1TI1a dcsum:tiva, como es el proceso que lleva a la 

fannacodcpcndcncia. 

Por otro lado, el número de sesiones ~rá de 12 y la duración de las mhmas de 2 hrs. 

aproximadamente". 

Apartir de la siguiente sesión y en las sesione':! consecutivas, sr procedió a desarrollar l<ls 

charlas y discusiones a fin de establecer o dc~•mollar el Consciente Volitivo de los j11vencs, para lo 

cual, se imcntó lograr en ellos lo siguiente: 

l.- Un conocimiento de los temas tratados pam que este pcm1ita formar en ellos elcmcn1os de 

análisis. 

2.- La concicntización acerca de ht problemática por la que atravic1;m en el período de Ja 

adolescencia mediante su rcílc?tión. 

3.· El cstablccimicmo de metas y objetivos 4ue les pcnniwn un mejor dc~cnvolvirnicnto personal y 

social. 

4.- Su imcgración en actividades deportivas y recreativa~. 

5.- Un conocimicmo má~ amplio accu:a dt.: los cambios fisico:. y cmucionalcs por los que atraviczan 

duramc la adolcsccnc1a. 

Lista de temáticas impanidas en las clIJrlas. 

• El adolcsccnlc y la f;11TI1acodcpcndcnr.:ia. 

• Adok:sccncia y cdui.:adón sexual. 

- Anatomfil y fisiología de los aparatos rcproducton::s masculino y femenino. 

- Fecundación. embarazo y planificación familiar. 

- ProbU:mas psicosocialcs de las adolescentes embarazadas. 

- Abono. 
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- Matrimonio en tos adolescentes. 

- M~turbación. 

- Homosexualidad. 

- Prostitución. 

- Enfermedades venéreas. 

Finalmente, J.1 término de J:is chaf1as. en la última sesión, 5e aplicó el mismo instrumento de 

evaluación a manera de pos1cs1, con la finalidad de evaluar la cfocti\'idad de la \'3riablc 

independiente. 
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RESULTADOS. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación al taller que en la presente 

investigación se llevó a cnbo a manera de variable indcpcndicnlc, con objeto de establecer o 

desarrollar los faclorcs que integran el nivel superior de la personalidad, el Couscicmc Volitivo, de 

los sujetos con los que se trabajó; a ffn de prevenir en ellos la íarmacodcpcn<lcncia. 

DATOS C\)Al\TITATIVOS. 

Datos en bruto: 

CATEGORIA # 1. Evalua: Conocimiento expresado por el !>ujcto en relación al análisis que realice. 

St.:IF.rO st-;xo t::DAD RF.AC.-TlVO Rl'11Crl\'O REACH\'O RF.Acnvo REM:nvo IU'.AC11VO 

" " " " " " .. ,. .. 
' 12 

' " " • ,. 
" • 13 

IO " .. " .. 
ti m " " " 12 m " " 13 " " 

,. 
" 
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CA TEGORJA # 2. Evalua: Orientación emocional afectiva del sujeto hacia el contenido expresado. 

SUJETO REACTIVO REACTIVO REACTIVO RF..ACTlVO REACTIVO REAC.TIVO 

Prdl'$l Prct{$t Pn:test Postcsi Poslcst Pasten 

no si ,, no 

" ,; ,, 
"º ,, 

8 
9 no "" 10 " ~¡ " 11 ,¡ 
12 ,, 
13 !iÍ ,, 
14 ,¡ 
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CATEGORIA # 3. Evalua: Elaboración personal del sujeto sobre el conicnido de su !llotivaci6n. 

- = 
3 

REACTIVO REACTIVO REACTIVO RE.t\CTIVO REAC.."TIVO REACílVO 

SUJETO Pr..:tt'l';t Ptclot Pretcsl Po~teM PCl\lCn 

si " " 3 no 
4 no no ,¡ no no 
S si ,¡ " " ,¡ 
6 no 
7 ,¡ 

• ,¡ ,¡ ,¡ 
9 m> 
10 ,, ,, 
ti " ,¡ 
12 IÍ ,, ,¡ " 13 " no 
14 " ,¡ 

NOTA: 

La edad esta dada en anos cumplidos. 

En sexo. F corrcsp0ndc a femenino, M masculino. 

En los rcaclivos, SI hace referencia a la presencia de conocimkmo, orientación emocional aíccUva 

y clabor.1.ci6n personal del sujeto, en los reactivos del instrumento. 

NO, hace rcfcrcnci::i a la auscnci::i de conocimiento. orientación cmocion::il afectiva y elaboración 

pcnional del sujeto, en lo.o; reactivos del in!>lrumcmo. 

La enumeración de los reactivos ( I, 2 y 3, en \a panc superior), corresponde al lugar que ocuparon 

los mismos dentro del instrumento de evaluación 10.ullo del pre como del postcst. 
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Como se mencionó coo anrc-rioridad. en la mc.Jición de los resultados Ohlcnidos se hizo 

necesario uzmzar una prueba cstadfslica a ffn dt: ob!.c~r mayor precisión en Ja cuanlifkdción 

rcali1ada, por lo que se cmpkó Ja prueba estadística de Wilcoxón Ja cual, cstabkcc que si la 

probabilidad o™cnida: en los resultados ~e tm cApcñmcnto es menor o igual que O.OS lP =: O.OS), 

entonces existen difcrenciac;. c~adísticamc-ntc significativa-; en los mismos. 

A cominuaci6n se pn:.."\Cman los resultados obtenidos. por dicha prueba en cuanto a la 

comparación que se estableció en el pre y pos.tc<,;;t referemc al conocimicn10, orientación emocional 

afectiva y a la c1iibornci6n personal de tos sujcros. hacia el ccmcnido prcs.cnt~do (composiciones 

abienas) en cada uno de los tres reactivos del instrumento de cv3luación. 
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Comparación entre el CONOCIMIENTO del Pretest y el CONOCIMIENTO del Poslcst en el reactivo 

número 1 (La drogadicción cs ... ). 

Rcsul"1do: Probabilidad __ .0015 < 0.05 

Sf existen cambios. 

Comparación enlre el CONOCIMIENTO del Prelcst y el CONOCIMIENTO del Posle.'it en el reactivo 

mimem 2 (Sí uno de mfs seres queridos fuera adicto a las droga.;; yo ... ). 

Rcsul"1do: Probabilidad __ .0051 < 0.05 

Sf existen cambios. 

Comparación entre el CONOCIMIENTO del Pretcst y C'I CONOCIMIENTO del Postcst en el reactivo 

m1mcro 3 (La juventud ideal 4.!S ... ). 

Rcsul"1do: Probabilidad __ .0077 < 0.05 

Sf existen cambios. 

CONOCIMIENTO cncontrJdo a niYcl global en el instrumento de evaluación. 

Resultado: Probabilidad __ .0051 < O.OS 

se existen cambios. 
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Comparación entre la ORIENTACION EMOCIONAL AFEcnVA del PrelCSl y la ORIENT ACION 

EMOCIONAL AFl:CTIVA dc1 Postcst en c1 rcac1ivo número 1 (La drogadicción es ... ). 

Resultado: Probabilidad __ 1.0000 > 0.05 

No cx;istcn cambios. 

Comparación entre la ORIENT ACION EMOCIONAL AFECTIVA del Pretcst y la ORIEl'o'T ACION 

EMOCIONAL AFECrlVA del Pos1cst en el reactivo número 2 {Sí uno de mfs seres queridos fücra 

adicto a ta.~ drogas yo ... ). 

Resultado: Probabilidad __ 0.679 > 0.05 

No existen cambios. 

Comparación .entre la ORIENT ACION EMOCIONAL AFECTIVA del Pretest y la ORIENTACION 

EMOCIONAL AFECTIVA del Postcst en el rcac1ivo número 3 (La juventud ideal cs ... ). 

Resullado: Probabilidad ___ .0277 < O.OS 

Sl existen cambios. 

ORIENTACION EMOCIONAL AFECTIVA encontrada a nivel global en el instrumento de 

evaluación. 

Resultado: Probabilidad __ .1797 > 0.05 

No existen cambios. 
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Comparación entre la ELABORACION PERSONAL del Prelcst y la ELABORACION PERSONAL 

dct Postcst en el reactivo número l (la drogadicción cs ... ). 

Resultado: Probabilidad __ .1797 > 0.05 

No existen cambios. 

Comparación entre la ELABORACION PERSONAL del Prc1cs1 y la ELABORACION PERSONAL 

del PostcsL en el reactivo número 2 (Sí uno de mfs ~res queridos fuera adiclo n las droga" yo ... ). 

Resuhado: Probabilidad __ .0117 < 0.05 

Sl existen cambios. 

Compar;1ción cmrc la ELABORACION PERSONAL del Prclcst y la ELABORACION PERSONAL 

del Postest en el reactivo número 3 (La juvcmud ideal cs ... }. 

Rcsul1ado: Probabilidad __ .0117 < 0.05 

Sf cxis1cn cambios. 

ELABORACION PERSONAL encontrada a nivel global en el insuumcnto de evaluación. 

Rosullado: Probabilidi!d __ .0277 < 0.05 

Sí cxisrcn Cilmhios. 
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Con Ja finalidad de tener un mayor control accn:a de las vmiabks que pudieron afectar los 

resultados obtenidos ¡x1rcl taller, se emplearon J,1.s pruebasestadís1icas de rangos múltiples de Duncan 

y de Schcffe (se usnron dos pruebas para obtener mayor confiahilidad en los resultados), para s.'lbcr 

si existieron diferencias en cuanto al sexo y edad de los adolcscemcs. 

A continuación se presentan tales resultados: 

SEXO 

Comparación entre los grupos de hombres y mujeres en los rcsuhados oblenidos en cuanto a la 

categoría mlmcro 1 del instnimcnto de evaluación (conocimiento). 

Resultados: No existe diferencia significaliva entre los grupos. 

ComparJción entre Jos gmpos tlc hombres y mujeres en los resultados obtenidos en cuanlo a la 

categoría número 2 del instrwncnto de evaluación (orientación emocional afectiva). 

Resollados: No ex.ble diferencia significaliva cntn· los grupos. 

Comparación entre los grupos de hombres y mujeres en Jos resultados obtenidos en cuanto a la 

catcgorfa número 3 del instrumento de evaluación (elaboración persona)). 

Resu1tados: No cx.istc diícrcncia significativa entre los grupos. 

Comparación entre los grupos de hombres y mujeres en cuanto a los resultados obtenidos en todo el 

insuumcnto de evaluación. 

Resultados: No cx.istc diferencia significativa entre Jos grupos. 
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EDAD. 

Comparación entre los grupos de edades (12, 13 y 14 anos) en los resultados obtenidos en cuanto a 

la catcgorfa mlmcro 1 del instrumento de evaluación (conocimicmo). 

Resultados: No existe diferencia significa1iva entre Jos grupos, 

Comp3ración entre los grupos de edades en los rcsul!ados obtenidos en cuanto a la catcgorfa ntlmcro 

2 del instrumento de evaluación (oricmación emocional afectiva). 

Resultados: No existe diferencia significativa entre los grupos. 

Comparación entre los grupos de edades en los rcsul mdos oblcnidos en cuanto a la calcgoña número 

3 del instrumento de evaluación (elaboración p!r..unal). 

Resultados: No existe diícrcnc;ia significativa entre Jos grupos. 

Comparación entre los grupos de edades en cuanto a los resultados obtenidos en todo el instrumento 

de evaluación. 

Resultados: No cx.istc diferencia signinc;1tiva entre los grupos. 

NOTA: Las pruebas empicadas CDuncan y Schcffc), únicamente indícan sí cxisle o no diferencia entre 

los grupos con los que se líJhJja en este caso: entre los grupos de hombres y mujeres, y entre los 

grupos de edades. 
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Fínalmcntc se presentan a continuación, Jos resultados ob1cnidos en todo el instrumento de 

evaluación es decir, los cambios prc~ntados en los adolescentes en cuanto a su conocimiento, 

orientación emocional aícctiva y elaboración personal. 

Rcsult<1do: Probabilidad __ .CXl77 < O.OS 

Sf existen cambios. 
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DATOS CUALITATIVOS. 

De acuerdo a los rcsuhados obtenidos, se establece que en el grupo de adolescentes con los 

que se trabajó sí existieron cambios en cuanto al conocimiento expresado en rclacl6n a los reactivos 

que coníonnan el instrumento de evaluación; esto quiere decir, que en los jóvenes que conformaron 

el grupo se lograron cambios en sus conodmicntos (acerca de la famrncodcpcndcm:ia y de sí mismos) 

los cuales, finali1.ado el taller, se prcscntamn con mayor profundidad y/o amplhud de acuerdo a la.'> 

categorías utilizadas para calificar el instrumento de evaluación. 

En cuanto a la orientación emocional afectiva expresada por los adolescentes en los reactivos 

utilizados, no se presentaron cambios significativos, lo cual indica que la modificación obsc1vada en 

el grupo en cuanto a su orientación emocional afectiva hacia fa fannacodcpcndcncia y hacia sf 

mismos fue poca, ya que poc~ fue Jo que manifestó el grupo en cuamo a esta ca1cgorfa. 

En lo referente a la elaboración personal sohrc el con1enido motivacional hacia Ja 

farmacodcpcndencia y hacia si mismos, se logramn cambios, lo que indica que en el gmpo de 

adolcr.ccntcs can los que se 1rabaj6; se modificó de nrnncra crccicnlc su elaboración personal 

Por otro lado, lanto en los grupos d.: hombn:s y mujeres, como en los grupos de edad; 110 se 

encontraron diferencias signiflcaLivas; lo cual indica que los cambios en Jos conocimientos, 

orientación emocional afectiva )' elaboración personal de los jóvenes, no se debieron al sexo ni a la 

cd01d de los mismos. 

Finalmcmc-, los rcsul1ados obtenidos de fom1a global en todo el instrumento de Cvaluación; 

es decir, los cambios prcsc-niados en los adolcscc-nies en las categorfas que Integran los elementos que 

conforman su nivel superior de personalidad el Conscienle Volitivo (conocimien10, orientación 

emocional afectiva y elaboración personal). indican que la presencia de tales cambios al término del 

taller. com:spondc. al c~tablccimicn10 o dcsanullo en ellos del Consciente Voli1ivo. 
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ANAl.ISIS. 

El período dc1 servicio social rea1iza1to conjunlJmcn1c en la E.N .E.P. Zaragoza, asf corno en 

Ja tclcsccundaria número 10 en Ciudad Ncnhuatco)otl, bajo et susrcnto del programa de 

lnvcsLigación Ofnica Comunitaria, tuvo un gran significado respecto a ta fonnación profesional que 

se obtuvo del mismo, ya que mediante ta labor que ~ dcscrn~11ó en el, se logró poner en práctica 

Jos conocimicnlos adquiridos en la carrcm profc!-ional y Jo mjs imponamc, es que con ello se 

benefició al mayor número posible de personas lo cual contribuye ü un mejoramiento social. 

La rclaci(in que guarda la rcorfa analizada en fa prcscmc investigación con Jao.; actividades 

realizadas en el servicio social, [l<.'mlitió hacer de cslc uabajo algo novedoso lo cual pueda pueda 

ofrecer ideas a fu1uros csludios. 

El hecho de que c~ta invi:sligación se rcalit.ó a Hn de dcsamlll,ir un;\ medida prcvcmiva par.1 

controlar un problema que arcct.a a un gran sector de la pohl;ición mexicana, ~m1i1i6 que el logro 

satisfactorio en Ja aplicación de 1al medida pueda servir de b.1~ par.i un mcjoramicnlo de la misma 

el cual, pueda tener una amplia pm)ccción que se rcncjc en la Lrnnsíom1aci6n de 1J :>odcdad. 

Por otro lado, es necesario mencionar, que el logro de los objcuvos plamcallos en el presente 

trabajo, se obtuvo mediante la panicipación cunjuma de profesare". comunidad y del pa...,antc. 

Finalmcnle, es importanlc mencionar que a pesar de los ob!ltjculos encontrados en el cuNJ 

del servicio ~ial se ob1uvo mediante Ja realización del mismo, una gran posibilidad de pruycc1ar 

la labor del psicólogo más allá de los lfmi1cs convencionales. 
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CONCLUSIONES. 

La finalidad principal de la presente investigación, consistió en estudiar los factores que 

integran Ja personalidad dial~cticamcntc relacionados con un enlomo social a ffn de establecer en que 

medida estos inciden en la aparición o prcscnci.1 de In fonnacodcpcndcncia, para lograr con ello el 

desarrollo de acciones prcvcmivas para la misma. 

Tal finalidad, se llevó a cabo mcdia111c el trabajo comunitario enfocado en el nivel supcrio1 

de la personalidad. es decir, en el Consciente Volitivo; intcnrnndo de csrn. mnncrn. dar un enfoque 

mctodologico nuevo al estudio de la fam1acodcpcndcncia: con el objclll de ofrci::cr clcmcmos lcóricos 

y prácticos suficientes para establecer cstr.1tcgias de acción preventivas para la misma. 

A panir de lo anterior, la cucslión a resolver quedó planteada de la siguiente forma: ¿En qué 

medida el desarrollo· o esta:blccimicnto de los fm::1ores que integran el nivel superior de la 

pcMnalidad es decir, el Con.<:cicmc Volitivo. puede prevenir la apa1ición de la farmacodcpcndcncia'! 

De lal cuestión se derivó la siguiente hipótesis: 

La aplicación de un taller en el que los adolcsccmcs con los que se trabajará. vivcncfcn, discutan, 

rcncxioncn y fijen metas: pcnnilirá el cstabkcimien10 o desarrollo en ellos. del Consciente Volitivo~ 

con la finalidad de prevenir la tannacodcpcndcncia. 

Para lograr resolver el planteamiento an1crior, a.<:f como confimrnr o rechazar su 

.... corrcspondicme hi¡xitcsis. se desarrolló un taller manejado cri el presente trab;1jo como variable 

indcpcndienlc. 

Antes del dcsanollo del taller, se aplicó a los jóvenes el in.'itrumcnto de evaluación a manera 

de prctcst cncumrandosc en sus resultados, poco conocimicnlo <.·11 relación a la fannacodcpcndcncia 

y hacia sr mismos, y sí bien, "el i.;onocimicnto de ninguna manera implica la aparición inmediata.de 

la motivación hacia lo conocido pues su contenido pucdi: rcprcscmar una ~umatoria fonnal de 



elementos, !'in embargo constituye una premisa imponamc para d desarrollo de las formas más 

complejas de regulación de lil pcr.sonalidad como tos ideales y laíi. intenciones" (Gon1:1lcl, 198.t). 

Por otra parte, la mínima orfrntación emocional afectiva prc!'cntada en los adolescentes hacia 

la farmacodependcncia y hacia sr mismos. indicó que estos factores tenían poco valor emocional para 

los jóvenes y por tanto no llegar.\n a oow;1ituir una íorrnadón psicológica reguladora de la 

pc~onalidad de los mismos (Gonl..1.lcz. 1984). 

En cuanlO a la poca elaboración pcfSOnal de los adolescentes relacionada al contenido de su 

mmivaeión hacia ta farmacot.lcpcndcnci;i y hacia sf mismos se puede decir. que tJl elaboración 

pcrson.:il al no cxpresan;c concicn1emcntc fX1í medio de autodeterminaciones y rcncxioncs. no 

con<>titulrá una vfa efectiva de regulación de su conducta y personalidad (Gondlcz, 1984). 

Posteriormente, se llevó a cabo la realización de un taller, a fin de establecer o desarrollar 

el Consciente Volitivo en los jóvenes (establecimiento o dcsarT011o de su conocimiento. orientación 

emocional afectiva y su elaboración pc~nal), con objc10 de prevenir la fannaccx1cpcodcm:ia. 

Tenninado el taller, se ap1icó el mismo instrumento de evaluación a manera t.lc (X>Stcst a los 

adolescentes, encontr.1ndosc en sus rcsultadoc-.. un aumento de sus conocimientos sobre la 

farmacodcpcdcncia y sobre sí mismos, asf como un cambio (aunque no significativo) de su 

orientación emocional afectiva hacia lo:-; mismos factores; )' de igual manera. una mayor elaboración 

personal de los jóvenes hacia ta fam1acodcpcndcncia y hacia sf mismo!-; lo cual confirma que se logró 

cstabtcccr o desarrollar et Consciente Volitivo en los adolescentes. con el objeto de prevenir la 

fannacodepcndencia. 

Con to anterior, se logró la finalidad del Ira bajo, intentando establecer con ello. algunas ba.~ 

teóricas y prácticas para futura..11; investigaciones.. 
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

En el curso de la realización de la presente investigación, se detectaron y analizaron algunos 

problemas y limitaciones en la instilución en la que se lkv6 a cabo el servicio social. De igual 

manera, se detectaron aquellos pmhlcm:ts y limitaciones rcladonados con la institución en donde se 

nevaron a cabo los estudios comprendidos en la carrera de Psicología, los cuales se presentaron de 

manera inhcremc en la actividad profesional que se dcscmpc116 en el servicio social, y por tanto, en 

la presente invcsligación. 

De lo anterior, se hace necesario establecer alguna" propucsrns que pcm1itan ex.presar 

scnalamicmos concretos para dar posibles soluciones o medidas correctivas a las dificultades 

mencionadas. 

Las propuestas planteadas son la!> si!,,ruicmcs: 

Propuestas relacionadas con la instilución en donde se llevó a cabo el servicio social. 

Nombre de la instilución: Tclcsccundaria No. 10. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

A.- La interrupción, en varias ocasiones, del desarrollo del taller manejado en esta irnaitución, debido 

a festividades en el plantel o a la ausencia de los adolescentes ocasionada principalmcnlc por la 

ina.10islcncia del profesor, la cual provocaba la Sitlida del grupo antes del horario establecido (horario 

en el que comcn:r.aban las charlas del taller). 

B.- El hecho de no contar con aulas adecuada.'\ (con luz apropiada. ventilación, un amplio espacio. 

etc.) impidió impanir Jas charlas del taller de una manera más óptima. 
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CONSIDERACIONES GENEllALf.S 

A pesar de que ac1uahncntc la 1cksccu11Jari.1 No. 10 ha llevado a cabo una serie de acciones 

para incidfrcn el mejoramiento tlc las condiciones que ptescnta la cscu~la. se requiere de una mayor 

participación integral lautoridadcs gubc!mamcntalc!-.. padres de familia, etc.) para un logro mayor de 

lasmi::mas. 

PROPUESTAS. 

Se sugicr~ poner especial atención l'O el aprovci::hamicnto académico de los alumnos que 

inlégran la escuela, esto lógicamcnt.: incluye, la di~minución de fc!'lcjos en el plantel. y mejores 

condiciones par.1 las aulas de estudio. 

ACCIONES CONCRh-TAS. 

l.· lnsis1ir en la disminución del número de días. que ~ocupan en festejos; o cambiar la fecha de 

los mismos a tos dfas en que no afectan al c!'!tuJio (sábados y domingos}. 

2.· Pedir ayuda a tas autoridades pertinente.o; pnrn cnmar con aulas sencillas pero con suiic1entc lu1., 

aire y que pcnnitan la estancia adecuada de lo" alumno~. 

La concreción de ambas propucs:.as no sólo po~ibilitaci un mejor dcs;mullo en invcMigacioncs 

como la presente en el plantel, sino que permitirá un mejor descmpcno del alumnado del mismo. 

Propuestas relacionadas con la in!>titución en donde se llevaron a cabo los estudios ccmpnmdidos en 

la carrera di! Psicología. 

Nombre de la ins1itución: Escuela !'l'acional de Estudios Profcsionatc-; Zarago1.a. 
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

l.- El no haber tenido apoyo económico por parte de la c~cucta, p.1ra el gasto en malcrial didáctico 

indispensable para un mejor manejo de las charlas impanidas en el servicio social. 

2.- El no haber contado con los recursos 1córicos suficientes sobre todo en lo que se refiere a 

prácticas psicológh.:as comunitarias. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

A pesar de las fallas existentes en el plan de es1udios de In carrera de Psicología en la 

E.N.E.P. Zaragoza. se observa un claro avance sobre los pl•mcs tradicionales, este av<mcc consiste 

en tener como una de sus metas. el entrenamiento del profcsionista en actividades prácticas que le 

pcnnitan integrar la infonnaci6n que recibe y emplearla de manera activa en la<> nc~esidadcs que lo 

requieran. Sin embargo, el profcsionista no cuenta con el apoyu económico y teórico suficiente p.:ara 

poder dar solución a las necesidades proícsionalcs que lo rcc¡uio:ran. Este ¡¡poyo sólo se lograra con 

la p.:trticipación activa de los miembros que integran el plantel. 

PROPUESf AS. 

Se sugiere poner \!Spcci<!I atención en d apoj•o económico que se puctla ofrecer a Jos 

alumnos, asf como en el conocimiento teórico impartido en la carrera de Psicología para que los 

mismos puedan ser vinculados a la realidad sucia! por los estudiantes. 

ACCIONES CONCRETAS. 

l.- Pedir a las autoridades pertinentes del plantel [Ctmscjo directivo). el apoyo económico (el mfnimo 

necesario para contar con material didáctico) para los estudiantes que realicen su scivicio social. 

2.- Organi1.ar las diversas materias que se impancn en el plan de estudios de Ja carrera de Psicología 
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de m;mera conjunta, para obtener conocimientos teóricos más claros que pcm1itan emplearlos en los 

rcqucrimicnms de la realidad. 

3.- Lograr la intcgr.ición de las actividades de servicio e instrucción doccmc con las prácticas de 

investigación, lo que pcnnitirá tanto a alumnos como maestros, contar con mejores contenidos que 

les po!>ibi\itarfan un mcJor desempeño proícsional. 

4.- Eliminar en el profcsionist.'\ la simple mcmoriJ.adón de \os materiales teóricos. esto se 1ogr.ir:\ 

arreciendo a los alumnos habilidades como las de imcgración, sintclización, inducción, deducción, 

abstracción y an;11isis, la~ cuales scrviran parJ. domini\r mejor los co110cirnicntos y de cstJ. manera 

poder 11evarlos a la práctica. 
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ANEXOS. 

La siguiente infomrnción tiene como finalhlad, 1far un panorama más amplio acerca de 

algunas cuestiones lC6ricas sobre la farmacodcpcmlcncia. 

La rarniacodcpcndcncia, comuMlcntc llamada cri nuestro país drogadicción, es definida por 

la Organización Mundial de la Salud, como "el uso habitual y repetido de sustancias que alteran la 

mente y la conducta, con una nci:esidad física o psicológica de continuar consumicndolas" (S.E.P.

ADEFAR, 1989). 

SURGIMIENTO DE LA FARMACODEPENDENCIA. 

Existen muy ánliguas informaciones de los pueblos, que al iniciar su progreso cullural 

rccurrfan ya a prácticas rituales, guerreras o ml!dicas en las que utilizaban ciertas sustancia.<; para 

pmvocnr cambios en el cuerpo y en la mente con cfcclos psir.:ocstimulan1cs, tranquilizantes y mros. 

Tales testimonios patcnlizan que el uso de drogas no es algo nuevo, produc10 de nuestra 

cultura occidcnlal o de una sociedad ahamcn1c industrializada, sin embargo, en la actualidad, el 

mundo padece con mayor intensidad Ja presencia y las consecuencias que produce a nivel individual 

y social la fam1aeode(x:ndcncia (C.I.J .• 1982c}. 

DEFlNlCION DE DROGA. 

Fánnaco o droga, es toda ~ustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar 

una o más fondones. 

CLASIFlCACION DE LAS DROGAS. 

Las drogas pueden ser orgánicas o inorgánicas; de administración cntcral {por la boca) o 
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parcmcrn1 (por medio de inyecciones subcutáneas o intravenosas). a'\f mismo estas pueden ser 

Inhalada<. 

Por su or[gcn las drogas se dividen en cuatro grupos: 

A.- Drogas de orfgcn vegetal. 

D.- Drogas de orfgcn animal. 

C.- Drogas de origen mineral. 

D.- Drogas de origen sintetice. 

Ahora bien. lo anterior explica como se agnip<m por su orfgcn las drogas, sin embargo, 

debido a la dh-crsidad de clasificaciones de los fannacos. asf como a la importancia que por su 

frecuencia de consumo revisten algunas su!!tancia.~. las droga.(j se agrupan de fonna gcner.il de la 

siguiemc manera: 

1.: Mariguana. 

2.- Inhalablcs: 111inncr, 1in1urn de zap<11os, cemento. ele 

3.- Depresores: Tranquili7.antcs, barbitúri'cos (cualquier lkrivado del ácido barbitúrico), sedantes. 

hipnóticos, alcohol y analgésicos no narcóticos. 

4.- Estimulantes: Anfe1aminas, cocaína y los amidepresi\•os. 

5.- Estupefacientes: Heroína, morfina y analg6icos con codeína. 

6.- Alusinógcnos: LSD (dietilamida del ácido li~rgico-sustancia sólida y cristalina), 1os hongos. el 

peyote, la psi1ocibina y la mcscatina (C.l.J., 1982). 

DAÑO FISICO Y EMOCIONAL QUE PRODUCEN LAS DROGAS. 

Según Ja clasificación general de las drogas dada con anterioridad, se procederá a mencionar 

los efectos tamo físicos como emocionales que producen cada uno de los farmacos de los .diversos 

grupos de 1al clasificación. 
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Antes de empezar, es de importancia aclarar que los cíeclos de las drogas pueden variar. 

dependiendo de la conccmración y dosis de las mismas, a~f como de las personas que las consuman; 

de igual manera, si se usan varias droga.~. tas manifestaciones serán variada.."i. 

1.- MARIGUANA: 

La mariguana produce estados de euforia con acceso incontrohtblc de risa, rcl;tjamicnto y 

allcracion de la percepción visual, auditiva y gustativa, estallos tcmpomlcs de confusión. deterioro 

de la memoria y la atención. amodorramiento y, con dosis alrns, puede conducir a c~tados de ansiedad 

o pánico. 

Los erectos í!sicos temporales que se prcscman con su consumo son cnrmjecimicnto de ojos, 

aceleramiento de los latidos cardiacos y resequedad de boca y garganrn. 

Los riesgos inmediatos que puede acarrear el consumo de mariguana son los accidentes por 

la altcrnción de la percepción ,y reflejos, por ejemplo, los ílccidcntes automovilfsticos. 

Finalmente cabe mencionar que Ja mariguana no causa dependencia física, pero sí p.i:¡fquica. 

2.- INHALANTES: 

Los inhalantcs producen estados de cu10ria, incoordinación mu~cular, ~rdida de inhibiciones, 

confusión, balbuceo, marcos. náusea y vómito; además pu~dcn prcsc.:-nta~c altcr.tcioncs en el juicio, 

irritabilidnd, conduela agrcsivi1, cntumecimiemo. lagrimeo, moqueo y dolor de cabeza. 

Por otro lado. pueden provocar la mucnc inmediata por intoxicación, ya que interfieren con 

et funcionamiento del cor.11.ón y de organo!i del aparato respiratorio; de igual manera, el uso 

prolongado de estas su.c:;tancias oca,.iona alteraciones en el 1i11ón y el hígado, anonnalidadcs en la 

s:mgrc, ga~ritis. úlceras gastricas y deterioro mental; el cual, se cvidcncfa en alteraciones en la 

memoria y en líl habilidad para pensar y actuar, debido al daño cerebral que provocan los inhalables. 

Finalmcme al suspender su uso, aparecen sintomas como dolor de cabeza, abdomen y 

calambres en las piem;L~. (el uso frecuente de inhalablcs, puede causar dcpcndcnci;i física y psíquica). 
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3.- DEPRESORF~: 

AJgunos depresores como los 1ranquilizamcs, los sedantes y los hipnólicos (calmantes y 

píldoras para dmmir). pueden provocar t1ltcracioncs en la 11llón, y la mucnc. Quienes usan dosis 

moderadas, pueden caer en estado de coma: por ouu.lado. la intoxicación por este tipo de droga.e; 

produce estupor y transtomos en el habla y memoria. Los usuarios a los tranquilizantes pueden 

desarrollar dependencia a los mismos y como consecuencia ll!ncr simoma!> físicos desagradables en 

los períodos de abstinencia, es decir, de no consumo. 

l...Os barbi1úricos tienen erectos somnffcms e hipnóticos y tranquili;.rnntcs; pueden provocar 

dependencia, tolerancia y mucnc. 

En dosis bajas provocan en el usuario lentitud, relajación y estado de buen humor. En dosis 

altas, tr.mstomos en el habla y equilibrio, facilidad de llorar y reir, seguido de sueno profundo, el 

usuario se despicna con sensación de crudJ, parecen alcoholicos sin aliento alcoholico. 

La sobre dosis de barbitúricos provoca desorientación, somnotcnciJ.. inestabilidad cmocionaJ, 

miosis (contracción anonnaJ de la pupila del ojo). inconcicncia, flacidez muscular, estado de coma 

y piel morada. 

El sindmmc de abstinencia empie1.a de K a 12 hrs .• dcspOCs de 1a última toma hay inquietud, 

nerviosismo creciente. temblores, insomnio, náuseas. vómito y delirio. A las 36 hrs., hay convulsiones 

que 1o hacen distinguir del sindromc de ab<;tíncncia por opi:1.ccos en que no las hay. 

El alcohol, en dosis pcqucna.c; produce rclajadón, bienestar y lc\.'c disminución de los reflejos. 

En a11as dosis ocasiona dificuhad para hablar, incoordinación de mo\'imicn10s y juicio 

alterado. En dosis supcñores origina intoxicación, disanria (pcnurbación nerviosa que diriculta la 

pronunciación), distorción de memoria y juicio, agresividad. piel fría y pegajosa, respiración lenta y 

ruidosa, taquicardia, mucnc por depresión respiratoria, marcada dependencia flsica y psíquica, gran 

tolerancia y de igual manera, el efecto posterior a una fucnc intoxicación ak.oho1ica da como 
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resultado la llamada cruda . 

. En los alcoholicos crónicos el sindromc de ahstincncia es muy severo y comienza 3 tus. 

despu~s de la última ingestión. Hay temblores, náu~as, vómitos, ansiedad, sudor profundo, 

aJucinacioncs, calambres, fuertes convulsiones. dc!irio, insuficiencia cardiaca que puede ocasionar la 

muerte. 

El sindrome de abstinencia del alcohol es más peligroso que el de Ja heroína. Una vez 

iniciado el delirio es dificil contenerlo. La desintoxicación dura varias semanas. Hay dafto irreversible 

a nivel renal, cerebral y hepático. 

Finalmente es imponantc mencionar que el alcohol produce ilos tipos de psicó!>is (p6nlida 

del contacto con la realidad), el dclirium tremens y la psicosis de korsa kov. La primera es la más 

rrecucmc en el alcohólico crónico. El delirio es precedido por convulsiones, que duran de 2 a 3 días 

y después de 2 a 5 días de su~no hay pánico, paranoia y alucinaciones. 

La SC!,'lJnda, es un estado coniusional posterior a varios ataques de dclirium tremens, se 

presenta la polineuritis (inllamaci6n simuhi1.nt.'a de varios nervios periféricos). 

4.- ESTIMULANTES: 

Los c.11timulamcs son su.!.1ancias que afectan temporalmente la actividad vital, ya sea de un 

órgano o función específicos. o ya sea de todo el orgmlismo. 

Las anfetaminas suprimen el apetito, Ja agilidad física y la aclividad, ocasionan faJlas en los 

rcílcjos, temblor de manos, midriasis (dil<Uación unormal de la pupila), insomnio, boca y narfz secas 

y dependencia psíquica muy marcada. 

En intoxicación aguda, las anfciaminao; originan inilabilidad, insomnio, agresividad, fiebre, 

anorcida, diarrea, convulsiones, alucinacioni:s, delirio y ocasionan la muerte. 

Las anfetaminas no m;asionan dependencia físíca, por ello no se dá el síndrome de 

abstinencia, aunque si originan depresión y ansiedad. 
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La o..:ocaína produci.: c.:uforia, c\ilación, ansiedad, m.i)or fol1akza y rfil;u:1ci6n ck pupiJas. En 

d[)~is Jllli)Orcs d:í J;.J¡rfo de rx:r~cc-u-.ión. )' pasado d dccm origin;t dt:pn!sión. 

La i:oc;1fna no (H':tsiona dcpcndcPcia física. por ello no dá sinJromL· de abstinencia, pero 

produce dl·prcsió1, ~hr-1.IC:.l, y al d·:j.11la de usar hay alucim1cinncs, ocasiona tol~rancia y por 

inloxicadón ;:¿;uda cxitítliilidad, inc¡itit'!'...ld, euforia, m1dnJ'-i:-. fiebre. dolor abdominal. pulro rápido, 

convubioncs y mucrtl'. 

5.- ESTL'PEFACIENTES: 

Los cstup.:focicnlcs so11 dro¡~as que suspenden o di:hili1;m la actividad cerebr.iJ. Los 

estupcfocicntc•. pn:wr11.:an simomas como: euforia, cian6sis (i:oloración a1ul d<" la piel y membrana~ 

mucosas), lclargo hat:1,l cJ coma, pupil.1s contrafJas, dcpn>~ión rcspir.uo1ia y cs1c11ores (rnido peculiar 

que se produce \:f\ cierras cnfcrmcdadc<.; tL.:! a¡mrato rcspir.l!orio). 

Por otro 1.idn, pueden ocasion:1r algunas complicaciones médica~ Lomo IK'palílJs, cndocard1Lis 

bacteriana, amenorrea. úlcera JX'!plica, 1.>dcma pulmonar y 1é1a110.5. 

La hcrurna ) J;1 111orfina oc:.L'>ionan: ¡~1dida dd rnntacto con la realid;,d y !'omn¡Jfcncia. 

Tanto la heroína rumo la morfina cau:i:an <kpcndcnci.1 fo;1ca y por l3mo, terrible~ sintoma' 

de abslincncia. 

l.os simomdS que prnt1uccn la f~rofna y la morfina. hacen que la per~ona que las COrL'\umc 

parezca ahstraída y lejana. Las do-;i..:; excesiva.o; producen una somnolencia ni.h cvidcnlc. Cuarid•i :.i...: 

acaba la pnwisión de dn1ga, la persona llega a presentar un comrXJnamicmo frcné1i1.:o y violcnlo. 

En sobredosis el imo-.:icado cnirJ en coma profunda del que no puede rccupcrar.-.c, aunque 

gcncr.tlmcntc rc:-.pira sin prnhlcma". Sus pupila.<; se contraen hasta oonvcnin;c en mcrm punto~. y en 

ca'ios e.11:1rcmos le subrcvicnc un paro rc'.-ipir.uorio. 

La mctadona 1icnc cfc(·tos similares a los de Ja haoína y la morfina, aunque sus efectos 

sue:rn s\.!r má" tiuwdcros, c;tu.."a de.pendencia física y por 1;m10, sintomas de abstinencia. 
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Por sobredosis. Ja mcmdona produce \o,.. mismos erectos que la martina y la hcmín.t. 

El opio produce erectos que se aM!mcjan a los de la heroína y la morfin.1 qu1.'.! son dcrivadN1 

del mismo: sin embargo. las scnsacionc.'I'. gencmlmcntc son menos intensas. Una dosi" excesiva pu~d·; 

producir efectos similares a los de la heroína y la mm fina. aunque el in10 ... icado corre mcuo.s ri~~g\1t; 

de entrar en coma o sufrir un paro respiratorio. 

6.- ALUCINOGBNOS: 

A nivel general producen aHerc.ciones de la personalidad, modificaciones de la percepción 

sensorial, alucinaciones sensoriales y transtomos de la íunción motora con alteraciones del juicio y 

raciocinio. 

El LSD, tr.ic como consecuencias; l."ambfos comJuctualcs, alteraciones en el tiempo y en la 

percepción visual Y. auditiva, sineslc!:.ias tscnsación sccumlaria que se produce en una parte del cuerpo 

a consecuencia de un estímulo,aplici'llo en otra panc), péniida de Ja realidad, sensación de euforia 

y vuelo, levitación (ilusión de elevarse un cuerpo en el aire sin apoyo), p<!nico y aparición t~1rdia de 

sintomas sin su consumo. 

En personas con altcr.i.ciones m~icas, el LSD oca<;iona un cu:td.ro psicótico. 

El LSD no produce dependencia f{sica, ¡.'!:ro sí psíquica y mucha toler.mcia tal que a los cinco 

día..'i hay que aumentar la dosis. El LSD provoca también "carne de gallina''. cambio de tamano y 

color de pupilas. hipotermia, hipcrgluccmia y depresión. 

La mescalina y el peyote, pnwocan beatitud y tranquilidad, con alucinaciones visuaJcs de alhJ 

poder cromático y scn~ción de levitación. Al igual que sucede con el LSD y la p~ilocibina, el ¡)'.!}'Ole 

provoca que et usuario se sienta trislc y comento a la vez y que padc7.ca de midriasis, temblor de 

manos. sudor, gr:m sensibilidad de los ojos a la lul; y a vece.'> hay agresividad, nutodestrucción, 

depresión prolongada, incapacidad de distinguir la realidad y la fan1asi:1, fiebre y reacciones 

psicóticas. 
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Por último cabe mencionar que 1an10 ta mescaliria como el pC:)'Otc )' la psHocibina. no 

producen dcpcndcpcia íísica, pero sí psíquica y gr.m tolerancia. 

79 



NOMBRES TECNICOS Y POPULARES DE ALGUNAS DROGAS. 

!.·ANFETAMINAS: 

Nombres técnicos.· Sulfato de metilfcnctilamina ractmica, sulfato de dc>:.tro-anfc1a01í11a. 

Nombres populares.- Acelere, anfclas. corazones púrpura, chocolate, chochos, diablos, pastel, 

spccd, whitcs, pasta~. quesos, etc. 

2.- BARBITURICOS: 

Nombres técnicos.- Amobarbiul, sccobarbital, fcnobarbital. cte. 

Nombres populares.- Ciclón. mándr,\X, mcjor•tlcs, secos, cte. 

3.- COCAINA: 

Nombre:; técnicos.- Bcnrnilmctilccgonina. 

Nombres populares.- Azúcar, arpona7.o, blanca nieves, cocacola, cotorra, dona blanca, 

pcricazo, ele. 

4.-HEROINA: 

Nombres ~cnicos.- DiacctiJmorfina. 

Nombres populares.- Adonnidcra, amor, banderilla, cáscara, cristales. papelito, polvo, etc. 

S.- INHALANTES: 

Nombre.s técnicos.- No existe uno fijo (por la variedad de productos inhalablcs). 

Nombres populares.- Cemento, cherna, etc. 

6.- LSD Y OTROS ALUCINOGENOS. 

Nombre~ técnicos.ª l..SO (dictlhunida del ;icido lisérgico), peyote (mcscatina), ipomoca 

viol3l.-ca. 

Nombre.~ populares.ª LSD ldcido. atucar. cápsulas, colorines, divina, gis, sugar, whitc, 

orailgc, elefante, avandaro etc), PCP lpolvo de angc1), hongos (santos, mágicos cte.) y peyoteª 

mcscatina (nave, viaje, etc.). 
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'/.-MARIGUANA: 

Nombres técni.:os.- Ningm10. 

Nombres populares.- Carrujo. chéstcr, diosa verde, grifa, gri11a. hoja verde, mota, pitillo, pito, 

pocho1a, toque, uonadora, yerba, etc. 

8.- METADONA: 

Nombres técnicos.- Ombidr.uo t.lc mcladona. 

Nombres populares.:- Quienes la consumen suelen deformar o modificar el nombfc químico 

o comercial de esta droga. 

9.- MORFINA: 

Nombres lfcnicos.- Morfina. 

Nombres populare..<o.- Arpón. cura. ardor, borra, 1cngua7.0, piquete, etc. 

IO.- OPIO: 

Nombres técnicos.- Ninguno. 

Nombres populares.- Amapola, adormidera, goma. cte. 

11.- 'ffiANQUlLIZANTES. 

Nombre.~ técnicos.- Clorhidrato de clorodiazcpóxido, t.liazcpan, mcprobamato, clorhidraLo de 

promaxina, cte. 

Nombres populares.- La lista de nombres populares con que se designan los tranqui\i1.an1cs 

es prácticamente la misma de Jos barbitúricos. 
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INSTRUME:-."TO DE EVALUACION. 

NOMBRE.~~~~~· 

EDAD~~~~~~~~~~~~~~ 

SEXO·~~~~~~~~~~~~~~ 

1.- La drogadicción es . 

2.- Si uno de mfs seres queridos fuera adicto a las drogas yo ... 

3.- La juventud idcaJ cs ... 
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S!~rE\.IA !JECAll:OORIAS UTILIZADAS PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS. 

Catcgoña númcn1 1.- CONOCIMIENTO EXPRESADO POR EL SUJETO EN RELACION AL 

ANALISIS QUE REALICE. 

En esta c:ucgmf,\ se vcrific•m lC1$ conocimiento:> que el sujeto posee sob~ el comcnido qu<" 

analice, en este ca'iO, ~\ibrc el contL'lli~tn 4l1~ í111Jlkc l.'11 rt'lildón hJda la f¡¡nnacodcpcnd~ncia y haci.i 

sí mismo; y sobre lodo, se verifica que pml umfü!ad y amplirnd tienen 'º" mismos. 

Ca1egorfa mimcro 2.· ORJEf\T"fACION EMOCIOI'\AL Af-l:CT'IVA DEL SlJJETO H:\ClA EL 

CONTENIDO EXPRESADO. 

Esta catcgnria cvalua que tanta oricmach.~n cmc..:iona\ afi.:ctiva tiene ua sujeto h.1da el 

conlcnitlo que se le presente, en cstn ocasión, hacia la farmacodcpcndcncia y .hacia sf misrao. 

Se cvalua el rcílcjn afectivo que cx.prc~a un sujeto en fonna de vivcnci.'i!t cmoci<1n:.!'<~'l para 

ello; se verifica el valor emocional que un contenido tenga para 1!1 sujcw; c~1n se dctcm1inJ por la 

utifü.ación dd mfsmo de valor-.idonc~ afccti\'.:t:; (medi:mtc divcf""¡¡~ t::i\lcgorfas como í.imor. carillo, 

odio, admirJción, afecto, deseo, ele.), en la 1crminación de In~ composiciones abicna~ lGOnl.álcz, 

1984). 

Categoría número 3.- ELABORACION PERSONAL DEL SUJETO SOBRE EL COl>.IEN!DO DE 

Sll MOTIVACION. 

En esta ca1cgorfa se veriíica la claOOradón personal de un sujeto sobre el contenido de ~-u 

motivación hacia el contenido presentado, en este caso, hacia Ja farrnacodcpcndcnda y hacia sí 

mísmo. 
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En general la elabornclón personal de un contenido .-.:e puede dctcnnin3r por los siguientes 

factores: 

Cuamto el contenido cx.presado por el !:iujcto no es totalmente descriptivo. sino que e):prcsa 

juicios y valoraciones propias del mísmo relacionadas con sus necesidades y proyecciones pcn.onaks 

en la vida. 

A continuación se presentan índices concretos que posibililan unil valornción m:\s objetiva 

de esta categoría. 

1.- Manifestar en el contenido hacia la fannacodcpcndcncia y h;:1cia sí mfsmo, una tendencia a 13 

autodctcnninaclón (resaltar objetivos futuro3 propios, amilizar las dificulladcs que se tendrán que 

vencer en la consecución de los mfsmos. ser autoc11tico etc.). 

2.- Manifestar un conocimiento de la farmacodcpcndcnda y de sí mismo,. mediante un conjunto de 

renexioues propias, aunque se disponga de poca infonnación. 

3.- Manifestar una orientación personal bien definida, cognitiva y/o cicntffica hacia el contenido 

expresado (Gorv.átcz, 1984). 

La infom1ación acerca de los fánnacos, tipos y COIN!Cucncias de los mismos se. obluvo de 

los Centros de Integración Juvenil (ver lista de referencias). 
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