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Prologo 

y _ a inquielud por desarrollar una investigación sobre las implicaciones de la comunicación humana en sus 

" diferentes formas de expresión masiva y sus alcances frente al fenómeno de las adicciones -alcohol ismo, 

tabaquismo y farmaoodependencia. se dio a raíz de mi experiencia laboral en la Secretaría de Salud (SSA) en los 

in~ios de mi carrera profesional como comunicóloga . Como Jefa del Departamento de Difusión en el ConselO 

Nacional contra las Adicciones (CONADIC), tuve la oportunidad de observar, y en algunos casos participar 

directamente en la planeación, realización y aplicación de campeNls destinadas a prevenir en consumo de alcohol, 

tabaoo y drogas en población de jóvenes y adul1os. Lo que pronto llamó mi atención, es que el mayor ejercicio de la 

instancia, estaba dedicado a la capacitación del personal de los servicios de salud oon el establecimiento de 

convenios con otros organismos preocupados por la misma ptoolematica y el desarrollo de investigaciones y 

publicaciones enfocadas en las repercusiones evidenciadas en cilras y méto:xlos de atención pera el tratamiento y la 

rehabilitación: mienlras que los mensajes a través de los medios de comunicación, aludian mas a la conciencia del 

adicto potencial soore su hábito y conducta ante una determinada sustancia, sin que necesariamente se llegará a 

una alternativa para lidiar y hasta en su caso, resolver su propia situación. 

Como parte de las estrategias asistenciales para la prevención, control y tratamiento del consumo de drogas, 

el CONADIC en convenio con Fundación Azteca, brindan a la población una línea telefónica de atención inmediata y 

gratuita que se destina a la inducción psicológica, derivación o canalización de casos. En esta misma dirección, se 

han difundido campa~as como "¿Adicto yor. "Di no a las drogas' , "Vive sin drogas", por mencionar las de mayor 

impacto, dirigidas a población de adolescentes y adul10s para hacer conciencia sobre las repercusiones del habito de 

consumo. Lo anterior me hizo comprender que en esta linea de trabajo gubernamental y de servicio social, no se 

considera como prioridad de atención los primeros anos de vida en los individuos. Diversos enfoques disciplinarios 

han identificado la etapa infa ntil, como la puerta de entrada a un mundo de adversidades en donde es determinante 

contar con alternativas de aprendizaje que permitan hacer frente a siluaciones estresantes para evitar optar por la 

puerta falsa del consumo inmoderado. 

En esta misma direo:ión, con el tiempo también observé que a nivel de planeación social, la atención de los 

ptoblemas se enfocaba en mayor medida en la evidencia del consumo y no en una rigurosa prevención, que como el 

término lo indica es atender una situación antes de que se convierta en un conflicto individual que se traslada a la 

familia , y que trasciende hasta lo social bajo diversas variantes como la delincuencia, los delitos por accidentes, 

violencia intralamiliar, entre otros. Hacia el al'lo 2001 , ingresé al D:x:torado en Ciencias Políticas y Sociales con 

orientación en Ciencias de la Comunicación, con un proyecto de investigación que pretendia desarrollar y exponer 

los criterios en poIiticas de comunicación social, como una necesidad latenle en la planeación y aplicación de 

campanas para prevenir el consumo inmoderado de sustancias psicoactivas. Este enfoque fue mi primer tropiezo en 

la investigación. Me percate que el proolema de las adicciones no puede ser resuelto en la medida en que las 
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, 
polWcas públ icas de salud, no estén debidamente enfocadas en una linea de trabajo que permita integrar criterios, 

acciones. tareas e iniciativas de las instancias interesadas por brindar atención a la población afectada y no 

afectada . 

Dadas las condiciones anteriores, la investigación sufrió varias modificaciones en cuanto a su propósito 

inicial; como romunicóloga no contaba con las herramientas necesarias para proponer un cambio en el diserto de 

políticas públicas, eslo debía ser preocupaciOO de un profesional de la administración pública y de la ciencia política. 

Sin embargo, esto me llevó a comprender que desde mi disciplina era pertinente proponer la linea de trabajo en la 

que las polil icas de comunicaciÓ!llwieran un sustento; lo que me implicó retomar el principio de la prevención bajo 

un enfoque que garantiza un cambkl efectivo en la conducla de los individllOS. Surgió entonces la idea de apHcar la 

Prevención Educativa como estrategia de intervención desde la comuneación social. 

Si bien dicha experiencia me llevó a realizar un rep1anteamiento del problema y su enfoque para el terreno 

de la comunicación, un segundo tropiezo fue determinanle para comprender el sentido y acción de la propuesta que 

aun faltaba po< defin irse. A partir de una experiencia personal me descubrí a mi misma como parte del problema que 

estaba investigando. Al inicio de los estudios del Doctorado, me habia casado con un extranjero de quien desconocia 

sus antecedentes de consumo de alcohol y otras drogas. Al paso del tiempo, mi conducta se trastornó en acciones 

fuera de mi condición habitual. Mi visión del problema est<lba muy lejos de comprender que <11 est<lr en cont<lcto con 

un<l persona encaminada <1 la adicción, me estaba haciendo dano, ya que las circunstancias se habi<ln mezdado con 

mi propia situación e historia de vida. 

Con referencia a lo anterior, habia llegado a un matrimonio con una sól ida carrera académea y profesional, 

pero con un historial de vida propio a un contexto familiar de los más comunes en nuestra sociedad. Sin consumir o 

haber experimentado las consecuencias del <llcohol, tabélco o cU<l lquier tipo de droga, mi situ<lción emocion<l l 

manifestó las caracteristicas de un enfermo adicto; me percate que estabél en el grupo de los llamados 

codependientes. Comprender mi situación me hizo perder el piso ante mi investig<loón; ¿qué podi<l de<:irle a 1<1 

esposa de un alcohólico?, ¿cómo capt<lr ~ <ltención de un adicto perdido en ~ dimensión de su dolor emocional?, 

¿qué decirle a la madre de familia para sobrellevar el Pfoblem<l de adicción de su hijo? Me tuve que atender primero 

para entonces continuar con mi investigación. 

Como uno de los efectos de lo anteriormente relatado como experiencia personal, cuando retomé el proceso 

de la investigación, pude comprender que el problema de la adicción no se resuelve con las mejores intenciones de 

los programas sociales. Mas que ideas creativas y originales, hace falta acercarse al problema y dimensionarlo mas 

allá del evidente COrlSumo: observar a los indrviduos en su contexto y conocer su histori<l de vida. Esto con 1<1 

intención de buscar y encontrar las respuestas y estra tegias acordes con sus necesidades para entonces brindar 

alternativas congruentes con una situación de vida sana. Se requiere rea lizar estudios de mercadotecnia social 
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orientados hacia un acercamiento humano para reconocer los verdaderos motivos que indinan a una persona al 

consumo inm~rado; ya que es una falacia pensar que sin alcohol, tabaco y drogas se resolverá el agravio social 

existente de las adicciones. En contraparte, es factible aspirar a un tipo de formación para el desarrollo emocional y 

conslrucóón de la personalidad, que permita contar con las herramientas necesarias para dar respuesta a las 

adversidades del entorno desde los primeros ai'tOs de vida. 

Como lo mencioné anteriormente, este segundo tropiezo me permitió adentrarme y sensibilizarme en la 

problemética, al mismo tiempo de que también fue de vital importancia lomar dislallCia y dar paso a la necesaria 

dosis de objetividad que requiere un trabajo de investigación, y que en este caso pretendía exponer una propuesta 

encaminada a desarrollar alternativas de atención preventiva basadas en la educaci60. Es en este momento de crisis 

emocional que comprendí el reto que significa vislumbrar un problema hasta ahora discutido, SlJstentado y atendido 

por la Psicología, Psiquiatría y Mediana en sus diferentes ramas. Entonces, ¿qué correspondía proponer desde la 

Ciencia de la Comunicaaón? Como resultado de lo que considere mis IrOPfeZOS de invesfigación. surgió la 

planeación de una metodoiogla de trabajo que bajo la directriz de la Prevención educativa, in tegrará las acciones a 

desarrollar en los diferentes niveles de la población, teniendo como referencia un grupo meta que comprende a nii'tOS 

entre cinco y ocho ai'los de edad, que según análisis de testimonios de adictos en recuperación, es [a etapa que 

determinó su conducta en la vida adulta. 

Promovef la Prevención educativa en una población diversa no es una tarea que se haga y resuelva por una 

sola instancia; este ejercicio reclama la cooperación y colaboración de los diferentes sectores encargados de brindar 

atenciÓn y servicios de salud, educación y trabajo socia l. La magnitud del consumo de drogas, está directamente 

asociada con otras problemáticas de las que se deriva, o bien, se suma. de tal forma que encontramos personas en 

donde la adicción es una forma de vida a la que ir60icamente, debe mantenerse con cierto control y debida 

atenci60, para no acelerar su proceso de destrucción física y mental. Esto me llevÓ finalmente a disenar un Modelo 

de Comunicación Social que de entrada sugiere la conformación de un marco de poIibcas públicas en comunicación. 

para la orientación de los trabajos de prevención del consumo de drogas. en las que por los menos cuatro sectores y 

e instancias correspondientes, delineen sus acc:iones y estrategias en los diferentes niveles de atención. 

Con este Modelo se pretende llamar la atención sobre un grupo infantil, que si bien aún no está siendo 

afectado aún por los estragos del consumo inmoderado de drogas; es un nilcleo de la población altamente 

vulnerable por las condiciones en que se está desarrollando su pensamiento y forma de ver e1 mundo que le rodea. 

Es determinante brindar la atención debda y oportuna desde los primeros ai'tOS de vida, ya que es cuando se definen 

e1 carácter y rasgos de personalidad que diferencian a los individuos en su etapa adulta . Es necesario considerar que 

las primeras etapas de vida son fundamentales en el ser humano, por lo que las insbtuciones responsables de formar 

y dar atención estén conscientes de su papel. El mayor riesgo de un nii'lo es aprender que las conductas desviadas 



, 
son formas normales de comportamiento, condición que dificulta su desempet'lo durante su crecimiento en el nucleo 

social, familiar e individual, 

Cabe resaltar que no es del interés de este Modelo de Comunicación Social, generar estrategias para 

promover el no consumo de $uslano;:¡s psicoactivas, alarmar sobre los eslragos y consecuencias de !as adicciones, 

poner en lela de juicio los trabajos existentes en prevención del consumo y, mucho menos desconocer las tareas de 

atención para eltratamienlo y rehabilitación que a la fecha se brinda a la población afectada. Si es mi preocupación 

exponer y por tanto; generar la inquietud por red imensionar el concepto de la Prevención y sus modos de aplicación; 

es decir, trascender al consumo y reenfocar la atención en quienes están en proceso de formación en ámbitos como 

la familia, escuela, comunidad y medios de comunicación, que se proponen como las estrategias en acciones que 

incidan en este grupo de población meta. 

El Modelo se integra entonces por una propuesta de intervención que tiene como línea de acdón a la 

Prevención Educaliva cuyo sustenlo se basa en la Resilieocia como el principio básico de orientación en las 

estrategias por aplicar en todos los niveles de atenciór'!. Como podrá observarse a lo largo de esta investigación, 

ambos p~nteamientos teóricos surgieron de la exploración y análisis de ~s condiciones de vida, y por tanto, de ~s 

necesidades de quienes son adiC10s -adultos en recuperación-y de quienes aún no están en contacto directo con el 

oonsumo de una droga -infantes entre cinoo y ocho ai'POs- que a partir del análisis del discurso en sus relatos orales 

y escritos, ayudaroo en la determinación de las pautas de intervención para los casos de consumo habitual; 

reconfirmando así la primera hipótesis en donde argumento que la prevención se requiere instaurar desde los 

primeros anos de vida por ser la entrada al ink:io de la experimentación, ya que este momento implica el mayor 

riesgo para que el consumo de sustancias psicoactivas crezca a la par de las etapas del desarrollo humano. 

En este sentido, la comunicación social se plantea más en un sentido humanoy menos técnico; en donde los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologias, no sólo sean la plataforma de transmisión de mensajes creativos; 

sino el marro para la planeación y gestión de formas de intervención educativa acordes con las par~cularidades de 

situaciones por atender. Con este Modelo se pretende poner al alcance de la población, alternativas de intervención 

oon estrategias de carácter proactivo y protector, con las que se ayude a construir sentido y significaoo, para quienes 

necesitan comprender y resoNer las dinámicas cotidianas inherentes a la condición humana, con una postura critica 

para la toma de decisiones ante cualquier situación. Esta propuesta es apenas el planteamiento de un trabajo que 

requiere primero, entender que es necesario tener una visión oornpartida $Obfe un grupo central de atención, y 

segundo, que es a partir de éste que se deben trazar las tareas para inlervenir en el resto de la población. 

A manera de resumen, es importante resaltar que esta irwestigación es el resultaoo de ocho anos de 

reflexión sobre un problema multifaclorial que me llevó a realizar un analisis de la situación del adicto frente al no 

adicto, lo que me hizo oomprer.der que su raíz no radica en la ingesta del alcohol, el fumar O abusar de drogas más 



" 
fuertes, sino más bien, es la manifestación de al'los de incomprensión, abandono, maltrato, aunado a la falta de 

educación emocional que no se brinda en ninguna institución educativa. Sin embargo. asi como hay adictos con una 

vida social y personal dificil de manejar, existen quienes aún viviendo en ámbitos de riesgo con carencias afectivas, 

económicas y pocas oportunidades de protección, trascienden a la situación encontrando en ella el motor que les 

hace salir adelante; eslo último lo sei'iala la psicología social en investigaciones sobre Resiliencia. No es un invenlo 

ni tampoco un avance de la tecnologia, es un redescubrimiento teórico de lo que aún fa lta por explorar sobre las 

capacidades humanas. 

Hechas las consideraciones anteriores, es necesario además reconocer que hay que construi r una linea de 

trabajo sustentada en un mismo enfoque vinculador de la CQmunicaciÓfl y educación, con el que se puedan 

garantizar los cambios esperados y los buenos resultados. Por lo tanto, redmensionar la Prevención en busca de la 

formación y transformación de conductas en los individuos, requiere de potenciar la acción educativa con principios y 

valores que ya estim dados en los sUjetos desde la infancia: independencia. capacidad para la socialización, 

iniciativa , humor, creatividad y moralidad. Por último, sólo me preocupa que la propuesta sea lo suficientemente dara 

oomo para despertar el interés por generar estralegias de atención en un terreno que es dominado por otras 

disciplinas; y que no por ello estamos limitados desde nuestra ciencia en aportar modelos de acción en prevención 

de adicciones. 
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Prefacio 

L a investigacióo1 como acción fundamental para la construcción del conocimiento científico, determina las 

coodiciones teóricas y metodol6gicas que debe guiar al quien inves1iga, hacia el descubrimiento de sus 

convicciones, aciertos y equivocaciones, cuando de ex~orar una ciencia se trata. En ciencias sociales, la 

investigación científica enfrenta al sujeto que investiga a dos referentes contrastantes, diversos y por tanto complejos 

en su abordaje: la realidad y la ciencia. Mientras que la ciencia -según determinados enfoques- explica que la 

realidad en su contexto social está determinada por individuos que comparten una misma mirada -inlernalización· 

sobre el liempo y ordenamiento de hechos o sucesos que apelan al interés común; la movilidad misma de la realidad 

social adquiere un carác1er de incertidumbre, por lo que demanda un constante reordena miento de los patrones de 

oomportamiento a~lado$ mediante los llamados acuerdos o pactos sociales. 

Si desde esta postura de la investigación social, se comprende que la realidad es inestable y que por \anto, 

deba entonces reafirmarse constantemente para poder val idarse en el tempo; es necesario apuntalar que uno de los 

propósitos de indagación -sino es que el primero- deba procurar el confrontar los fenómenos relativos a la 

incertidumbre, para entonces conocer su esencia y asl comprender sus implicaciones en la vida cot idiana de las 

personas y su contexto social, Este modo de estudio de la realidad exige al investigador "el tremendo y nada fácil 

desafío de lomar ciencia sobre la complejidad y la incertidumbre que definen sus objetos de estudio, Debe aprestar 

la mente para aprenderlos de la manera más adecuada que le sea posible y recurrir al método como medio para 

asegurar un proceso de investigaci6n riguroso y sistemático".2 

1. Definiendo el Tema 

"El pequei'to Roger se levantó por la noche ... para ir a robar oo. los dulces de fruta enviados por una difusa madrina. 

Le sorprendieron, y al dia siguiente por la mai'iana los educadores le reprendieron, y le trataron de «ladrón». 

Roget se asombró de su hurto pues detestaba los dulces de frutas. Enlonces se acordó de que habia vis to a esa 

«madrina» .. hablando carii'iosamente con su companero de dormitorio. Ella era la que había enviado los dulces 

' P,ro l <Io ntrn .. en 01 e-s!u(lro<lo" realidad. experlO< on melOdologl l <lo" Inve~gaci<:n Corr>:> 8$$Y &r,ma, ;"fi.,..n ",e hl YQue dls.pQ1er de 

un. _logia. Para oliO primero hal)rlo que r~,*r on que l. ¡"'.$IiS/ación 'e~ $Obre 10(10 un prO<O'$<) prOfuMilffionle rdexlvo ~or.-e a~1IClO$ 

.llves ,e lm ... ,,, 01 Inve$llgad ... mI..,.,o y 1 I1 m ... lllldJ, d desde lo cu.1 $e pOMun y $e tcmon de .... ...,u en el pro<e$Q de «'IIOC ..... Bonillo el 

11" 2009. p. 31 . 

' En cO<1\1Uen'" «'11 lOS pllnlumionlOS y <lJger""c il~ rnelo(!QI<lgioes (p.re MtiolO 8$$Y B<:t1 WI. u POSi~e SOSiener (p.r. e-s lO"" prim::>rdill de 

un Inve-stigado< ""¡oI , OQnl>I ... der ~ la , •• liOad vista desde una ""'''a , .... mo el calo:imienlo inmediOIO d ..... ref ..... l .. hI$loricos, 

cullu~O$. legal ... : '''''''' O(I"OS. QUe perml!on • ...,$lruir y ,eoonWUlr .I""os .",eOlO$ de l. ,e.lk\od ... Que $e inl~.<". Y «'11 elle definir ~ 

prQP6sioq<Je H ~ene on '~'''On cal el obj.lode • • h"loI de ........ Bonio.~, .1 .. 2009. p. 36. 
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de frutas y Roger, al comerlos, evocaba la tierna imagen de aquel instante de afecto. La golosina no le gustaba, pero 

la evocación de una relación afectuosa le llenaba de una felicidad más fuerle que la aversión que le producía el dulce 

de frutas'. (CyrUnik, 2002, p, 150) 

Co1k1ianamente se tejen historias que por el est ilo, son evidencia de auténticos discursos de comportamiento 

que tienen una cierta carga de significación interna en sujetos que buscan la satisfacción de un afecto, y que en ese 

afán oomenten actos que a nivel social son considerados aJbitrarios. sin dar oportunidad de comprender sus motivos 

Es sabido que durante la etapa infantil, los ninos se expresan más por medio de su comportamiento que por el uso 

de las palabras. Sin embargo, es poro freCIJenle comprender que la inclinación por el hurto y de olras formas 

desViadas del comportamiento, sean por el hecho de estar privados de afecto y atención Es claro que en la 

búsqueda de una salisfacción, estas formas de expresión están comunicando más que un acto de conducta, 

Analizando la historia acerca del hurto de Roger a partir de los parámetros de la Ciencia Social, obliga a 

reconocer primero que como tema, es un suceso basado en una realidad subjetiva, ya que en este caso concreto no 

es más que un mero relato que en estricto sentido pudo o no suceder; sin embargo, contiene suficientes elementos 

retóricos que dispara en la mente humana, casos asociados por la problemáUca implícita que maneja, 'Cuando nos 

enfrentamos a una situación problemática que despierta nuestra curiosidad e interés cognoscitivo, lo primero que 

hacemos, lógica y cronológicamente, es concentrar nuestra atención sobre esa temática. Iniciamos entonces la 

búsqueda de la información existente sobre la materia, desde la más general hasta la más especializada". (TD~yo, 

:1<Xl9, p, 116) 

Desde el marco teórico de la Comunicación en el que se abordan los fenómenos de interacción social; se 

puede decir que el relatos como el de Roger, forman parte de lo que el teórico Schotz llamó "el mundo de la vida", 

cuando explica que la interacción social es "un cootexto motivacional intersubjetiva", agregando además que la 

intersubjetividad tiene que ver con ' los procesos del establecimiento del significado y la comprensión que tiene lugar 

en el interior de los individuos, los procesos de la interpretación de la conducta de otras personas y los procesos de 

autointerpretación" (Tomado de IgMua y Huma nes, 2004, pp. ~6-~7), En este mismo tenor, es que el fenómeno de las 

adicciones asociadas al consumo inmoderado de drogas -legales e ilegales- alcohol y tabaco , se elOpOne como un 

tema de investigación que habrá de fundamentarse en los albores de la Ciencia de la Comunicación por la relación 

directa entre los significados de la interacción social y los sujelos involucrados en el estudio; asi como su refutación a 

partir del paradigma de la Comunicación Social para integrar la propuesta de la investigación, bajo la premisa de 

estrategias de prevención educativa con mensajes de tipo proactivo, y su eficacia en y a través de diferentes medios 

de comunicación. 
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La definición del tema como el fenómeno de las adicciones asociadas al consumo inmoderado de drogas

legales e ilegales- alcohol y tabaco, implicó en el pr~o de Ja investigación, organizar la exploración y abordaje de 

los parámetros existenc~les relacionados tún el mismo desde enfoques disciplinarios; el fenómeno de las 

adicciones como problema de salud publica: epidemioklgia. programas sociales de intervención para la prevención, 

tratamiento y rehabil itación; estudios medicas, psiquiátricos y clínicos; políticas públicas para la regulación, 

tratamiento y atención de los problemas de salud, civiles y jurídicos; entre otros. Sin embargo, un aspecto sustancial 

que no JXldia soslayarse en este amplio campo de estudio: la cOIlceptu<ilización y datos históricos dave y 

significativo: con los cuales fue posible delimitar tanto el tema, así como la construcción del problema a tralar en la 

investigaciónl , 

2. Construyendo el Problema. 

Mario Tamayo sostiene que "el prcblema es el punto de partK!a de la invesHgación. Surge cuando el investigador 

encuentra una laguna leórica, denlro de un conjunlo de dalos conocidos, o un hecho no abarcado por una leoda, un 

tropiezo o un acontecimienlo que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio', (TalOO)'o, 2000, p, 124) 

Bajo este argumento cabe distinguir, que si bien la presente investigación se alimenta de las disciplinas necesarias 

que aportan datos sustanciales para la indagación del tema como punto de referencia; la construcción del problema 

se inserta en la fundamentación de los conceplos teóricos de la Comunicación Social; por lo que del tema derivado 

de un fenómeno social; se procede al p~nteamien to de un prcblema de tipo metodológico, mismo que se concreta 

en el diseno de un modelo de comunicación social, suscepUble de ser aplicado en el desarrollo de acciones de 

prevención educativa como estrategias de intervención con ninos entre 5 y 8 anos de edad; es decir, que está 

dirigido a un segmento de población que aun no experimenta el consumo de sustancias psicoactivas y que por tanto, 

no es parte del complejo problema social de las adicciones·. 

Siguiendo con el mismo aulor -Tamayo- se afirma "que en el problema está el germen de su solución; que 

formular correctamente un problema a menudo es más importante que su solución; que un prcblema correctamente 

definido con~ene en si la estructura básica de la investigación; que la claridad de la formulación del problema 

comunica toda su fuerza, tanto al trabajo investigativo como a los resultados y a la precisión de la solución", (Tamayo, 

m9, p, 125) La inquietud por proponer el diseno de un modelo integral de comunicacióo social, surgió a partir de la 

• T .... I1 IndlO"ciOn del teml , "'Come nzlmos I ent ..... mos de los IntecedentU, o re"sa, el e<>nodmlento> existent. , o I propilmo>slo> y I 

e\1IlUl ,kI Q"ilic. menle. puesto Que II inve$ti¡paci6n ~er. lmente ~~e de l conocimienlo di$pOr'l ibl~. P'''' pode, lil"neror nuevos conocimienlOS 

trente I un probltml-. Tomlyo>, 2009. p. 116, 

• Par10 "o,,,;rlllor eslo klto. """no r.""yo expruo que -A nivfl 601 prOCHO investigalivo no debe suponerse e<>noc:idO el 1""'0 y O""" Cl r con el 

prot>em • • lo> impco1.,.te es ele?!' el temo.,. ",e el problema se _ de esle , Cu.ndo> se seleeei<>nl el lemo se mueve en un mire<> de 

1IC'IT ..... lidld. """,,do> ... :seteocicnl el p'oblema se recude I éste. 
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observación de resultados que en materia de campaf'las sooales -que al cierre de es ta investigación, aun se 

presentan como medida de prevención en el consumo de drogas psicoactivas, como el alcohol y tabaco más 

recurrentemenle· se siguen evidenciando con mensajes informativos, idealistas y hasta alarmistas que se dirigen a 

los jóvenes y padres de familia a través de diferentes medios de comunicación. A continuación algunos ejemplos de 

los más recientes de la Secretaria de Salu!f: 

CampaiJas Aácciones: 

SpoIde rado 

Título: Alcohaismo 

DlI"adón: 30 segunoos 

Texto: Guión 

Ella: ¡Oye!, ya me tengo que ir. 

~I : Te llevo. (voz: ebria) 

Ella: ¿Eslas bien para manejar? 

~I : Si, Si perlectiSimo 

($e escucha que choca un auto) 

N¡J"radol': Los borrachos no sien11)"8 dcen la verdad, el 50% de la mLl8rles por accidentes viales en jóvenes 

está asodado al consumo de alcohol, s; crees que tienes ¡;roblemas coolu foona de beOer, acércate a los 

Ceotros Nueva Vida, oonde te daremos apoyo especializado o llama al 01 800 911 2OCXl, Secretaria de Salud 

Esle programa es público queda prohitido su uso dstinlo al Desarrollo Social. 

Campaila Extraordinaria: 

SpoIde rado 

Texto Tílulo: Nunca imagine que mi hija consumera !togas 

DlI"adón: 30 segun<ni 

Texto: Guión 

Mamá: Nunca imagine que mi hija consumiera <togas, el dia que me enlere me queria morir. 

NlI'rador: Trabajamos para que la <toga no llegue a IlIS hijos, acércale a los Centros Nueva Vida aqui le 

daremos el apoyo y la OfÍenladón que necesilas, actlde a lu Centro Nueva Vida o DIF mas cercano. 

NO ESTAS SOLO AC!:RCATEI!I!II!I!I 

Uama al 01 800 911 200) SecrelEl'ia de salud, 

ESle progr¡ma es púljico ajellO a cualquier partido pcj~ico, queda protibioo su uso (Mnto al OesalTlj lo 

Social. 

• In!ormllo;;on torr"de ele l. ~Of~Uri. de s.tud (en IIn"1 CQmllnlo.cion Sooi.1. C.mpe~n, Di$pen¡~, en 

</lUp:lIp!l'1.1 a ludgobm!k't9l1ten!!loWl ... ("ulHl, Rf1!lU el!lJ)'puhpgl (Jd'g 2QW!wo1 r.dio t 09b1ml> (Con...,II. n jun io 20101 
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El problema melodol6gico para esla invesligadón no cuestiona la exislencia de las sustancias psicoactivas o 

sus implicaciones en los problemas de adicción asociados al consumo inmoderado; estos aspectos forman parte del 

hecho de poner en rontexto una situación pwblemática de tipo social; mientras que la propuesta de este trabajo, 

J'(elende trascender hacia la estructura de un modelo de comunicación social en el que en donde el contexto 

siluacional tenga importancia para quienes prelenden intervenir en una realidad que se observa desconocida en los 

ejemplos; y por tanto, con esto se promueva la necesidad de dirigir mensajes mediátioos tengan contenido y por 

tanto cOOren sentido en e1 recepto(, y que además, no sólo queden en el nivel informativo. que sean proposilivO$ y 

prooctivos desde el inleres motivacional para quien van dirigidos. En concrelo, mensajes que hagan que el receptor 

construya su propio slogan final. 

3. El Objeto de Estudio y poblaci6n muestra. 

Las formas expresivas del lenguaje que se materia lizan en representaciones de ronducta manifiestas en sujetos 

adictos y no adictos; constituyen el objeto de estudio de esta investigación. Siendo el mensaje la unid3d básica para 

la elaboración de estrategias de prevención educativa enmarcadas en un modelo de comunicación social, ronviene 

poner atención en la construcción de significado a fin de hacer comprender su contenido. Según la T eoria de la 

Interacción Simbólica, se 'sos~ene que los individuos construyen significado por medio del proceso de la 

comunicación porque el significado no es in trinseco a nada. Se construye interpretativamente entre las personas que 

fabrican los significados. De hecho, el objetivo de la interacción, segun la IS, es crear Significado compartido'. (West y 

TlI"ner. 2009. p. 82) 

'T eóncos como Herbert Blumer se preocuparon por el significado que está detrás del comportamiento. 

Buscaron el significado estudiando las significaciones psicológicas y sociológicas del comportamiento ( ... ] Los 

significados que atribuimos a los simbolos muchas veces son producto de la interacción social y expresan nuestro 

romportamiento a aplicar ciertos significados a slmbolos especificos·. (West y TlI"ner, 2009, p. 82) Para contar ron las 

evidencias necesarias que dentro de esta investigación, permitieran mostrar este proceso significado de la 

inleracción entre los individuos, se seleccionaron dos grupos muestra de la problemática social que se aborda: un 

grup:¡ de niñas y niños; alumnos de primer y tercer grado de educación básica primaria, como grupo de prueba de no 

adictos; mientras que para representar las experiencias de quienes viven el problema de la adicci6n, se seleccionó a 

mujeres y hombres adultos alcohólicos anónimos, como el grupo de prueba de adictos 

Con la elabo.raci6n de mensajes provistos de significado a partir de la prevención educativa ef1 las interacciones 

simbólicas de los sujetos: es importante que lodo tipo de propuestas preventivas sobre las incidencias de la adicción 

de sustancias psicoactivas. deba mantener romo principio que ni el rechazo al alcohol u otras drogas: asl como las 
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recomendaciones negativas o la prohibición, pueden ser la solución de los problemas derivados de su consumo 

inmoderado. Se debe promover que las medidas que se adopten ~an especificas y lomen en cuenta las 

caracterlsticas del adicto y flO adicto, no en términos de comparación personal; sino de las posibilidades del 

desarrollo de vida que ambos puedan tener, en la medida que se les muestren allemativas con las que aprendan a 

solucionar de olra manera sus problemas y encontrar olras fOfmas de encarar la vida. 

4. El enfoque de la investigación. 

Los marcos teóricos que se establecen en los discursos retóricos para la identiffcaci6n, tratamiento y posible 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas, son sin duda estudios incuestionables desde el enfoque de la 

Ciencia de la Comunicación . Lo cuestionable desde esta ciencia, .y por tanl0 interés en este trabajo de investigación

es que como prcblema de salud pUbl ica. las adicciones a sustancias psicoactivas es un fenómeno social que en el 

terreno de la comunicación social gubernamental y privada, las estrategias o campañas de prevención no se le 

observe en la raiz de su generación; es decir desde el proceso mismo del individuo en su conexión con el ambiente 

eo que nace, crece y se desenvue~e, En un sentido arrfllio la Comunicaci6n como disciplina se ocupa de los 

pwcesos comunicativos de todo tipo, así como de la investigación de las estructuras y funciones de los sistemas 

sociales de comunicación, Corno rama del conocimiento, tiene su origen en la sociología, economía, pom~ogía , 

pedagogía, psicología social y ta lingüística: principales campos de la investigación social que desde el siglo XIX le 

han brindado sus aportes para definir su propio objeto de estudio, 

Granz Dróge, catedrático alemán de la Universidad de Bremen, analizó la oomunicaci6n desde un enfoque 

marxista, estableciéndola como una teoría materialista a partir del ser, el saber y la conciencia del individuo, con el 

argumento de lo que llamó las mediaciones, concibiendo a esta ciencia corno 'mediación del saber socialmente 

constituido", y que explica de ta siguiente forma: "Mediación, en cuanto a proceso real-histórico, es ( .. ,) factor de la 

historia natural del hombre, Esta mediación se lleva a cabo en el trabajo; éste propxciona la objetividad del mundo, 

la conciencia es originaria y mediada, pues el hombre no sólo trabaja con la conciencia, él elabofa al mismo tiempo 

su conciencia' (Belh y Pros, 1876, p, 68) 

Esta postura se reconfirma con Beth y Pross (1976, p, 69) quienes en su análisis al autor alemán Oróge, 

expresan que "una característica de la historia natural de ta especíe humana es la mediación por el trabajo de la 

objetividad del mundo, siendo la comunicación un elemento esencial de esta mediación", En este caso el saber es el 

objeto de la comunicación que viene mediado por el proceso del trabajo, por lo que el saber mismo es algo 

necesariamente mediado. "La comunicación se ocupa de la mediación del saber y de la mediación de lo mediado en 

general, pues sólo a través de relaciones comunicativas puede generalizarse de forma activa el saber generado 



mediante el trabajo, generalizarse socialmente y, por tanto, elevarse al nivel de la conciencia social" (Betl1 y Pros, 1976, 

p. 69) Para Dróge el 'saber es la forma de existeocia de la experiencia individual y social, mediada en la acción y 

mediadora de ésta' , (Beth Y Pros, 1876, p. 70) en donde la concieocia surge, se modifica y se conserva en un proceso 

coofinuado en la apropiación activa de saber: haciendo que éste sea reflexivo en el contexto de la experieocia. 

Es en esta experiencia sodal del individuo en donde -según los analistas· radica la aportación original de 

Dróge; postura con la que establece los pilares para una teoría materialista de la comunicación al reconocer tres 

momentos del saber que describe como saber de hechos, saber de valores y saber de normas. "Saber de hechos, el 

qJe resulta del campo primario de eJq)eriencias del trabajo individual y coIec1ivo. Saber de valores, permite que los 

individuos, grupos de la sociedad entera elijan objetivos alternativos de acción. Aquí están asentadas las ideologlas, 

las definiciones de la calidad, es tanto representan saber soc ial global. En el saber de las normas se contiene la 

discusión de que una situación y en una sociedad dadas debe considerarse como correcta para las alterna~vas de 

valor dadas en el saber de valores, y que debe realizarse en la acción' . (Be!h y Pros. 1976, p. 72) 

Entre otros conceptos sobre la comunicación, cabe distinguir dos polos: la comunicación intencionada y la 

comunicación indicadora, Esto remite a "la experiencia de que la comunicación es un proceso incontenible entre los 

hombres. Desde el momento en que hay dos , se comunican algo, aunque s6lo sea que «no se dicen nada;.;. el uno 

al otro. Este «algon puede ser intencionado o descubierto. La comunicación empírica es al mismo tiempo 

intención e indicador. la separación entre intendón y alusión es de índole teórica", (Beth y Pros. 1976. p. 109). Entre los 

seres humanos la oomunicaci6n es un ente natural de su propia existencia. una comunicación intencionada que 

parte de un emisor y que se convierte en indicadora cuando llega al receptor; esto dado por la mediación del 

lenguaje. Ahora bien: 

¿Cómo distinguir desde este enfoque el carác1er real de las implicaciones del consumo de 

sustancias psiooactivas como fenómeno para la comunicación social?: ¿cuáles son los 

paradigmas que construyen su representación como problema en lo social?; ¿cómo 

interviene la comunicación social en esa representación? 

Es necesario tener primero un acercamiento con la realidad, en este caso con una explicación lógica del 

problema del consumo de sustancias psiooactivas, sus derivaciones y repercusiones. el tratamiento que se brinda y 

los grupos sociales en donde ha tenido un mayor impacto. la explk:ación teórica de este aspecto de la realidad es la 

que conforma , para este caso en pa r~cular, el contexlo necesario a par~r del cual habrán de analizarse las 

características y funciones del lenguaje que le es presente. Esto lleva a formular una pregunta con al que se 

pretende sintetizar el panorama de esta investigación: 



Problema metodológico para la investigación: Construir un modelo de comunicación social 

cuya estruClura considere los discursos elq)fesados en las conductas de los adictos, oomo 

unidades de tratamiento de la información para dirig ir mensajes a quienes aun no 

experimentan el coosumo de sustancias psicoactivas: 

a) Para construir información doaJmentada en la prevención educativa; 

b) Construir mensajes con contenido preventivo, que fortalezcan la conducta de los aún 

no consumidores de sustancias psicoactivas -no adictos-o 

" 

La resolución del modelo como propuesta en la invesbgación, debe desglosarse en una serie de 

planteamientos conaetos que permitan vFsualizar los aspectos implicados en las diferentes etapas del estudio. La 

siguiente serie de problemas situacionales, argumentan las inquietudes para su disello: 

Planteamiento situaciooal: 

1.- Estudio del arle o estado sobre d uso y abuso de sustancias psicoaclivas en 

proporción con la rea lidad en que se manifiestan. 

2.- Abordaje de los planteamientos teóricos más trabajados para en el estudio de las 

sustancias psicoactivas desde diferentes disciplinas, y los problemas psicosodales con 

que se les atribuyen. 

3." Análisis sobre el estatuto tienen los conceptos de adicción y prevención trente en a las 

polil icas de salud y comunicación social . 

4." Revisión de las acciones de los programas sustantivos de prevención de adicciones y 

su aplicación en la comunicación social gubernamental por parte de la SSA, como cabeza 

de sector responsable de la atención sobre el problema de las adicciones a sustancias 

psicoactivas en los ináJViduos mexicanos. 

5.- Análisis del discurso para conocer la percepción que tienen individuos adictos y no 

adictos sobre su situación personal frente a su experiencia de vida cotidiana. 
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Con la puesta en contexto del fenómeno de las adicciones a sustanaas psicoactivas, tanto en la perspectiva 

indivK:lual y social de quienes son parle del problema y quie~$ aún no lo e¡q>erimenta; desde perspectiva teórica de 

la Ciencia de la Comunicación, ha de romprenderse la existencia de construcciones sociales, tecnológicas e 

indivduales entre ~s que se establece una prro::is de interacción , convivencia, confl icto y conocimiento entre dos o 

más sujetos, para de ahí derivar el estudio de lo comunicacional. En la sociología comprensiva de Max Weber, la 

explicación y la comprensión son una via para acceder al conocimiento de las acciones humanas para interpretar el 

sentido de la aoción social. En el lindero de la comunicación en cuanto al problema sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas y las adroones, las conductas humanas se abocan al examen de lo que emisor y receptor hacen y 

dicen, para con ello conocer las relaciones del acto comunicativo con la acción que se ejerce en torno al tema. Como 

habrá de observarse, en el ejercicio de los programas preventivos de gobierno en función de la comunicación social, 

se busca que los medios de comunicación tengan efectos sobre las conductas de kls sUJetos, conformándose asl 

una apreciación irreal de kI que signifK:a crear conocim~nto y conciencia a través de éstos. 

5, Objetivo general y especificos de la investigación, 

En la construcción de los objetivos de la presente investigación, se tiene como prioridad establecer un sistema de 

relación entre el fenómeno de las adicciones a sustancias psicoactivas y los propósitos que se pretenden alcanzar 

aplicando kls elementos disciplinarios de la comunicación social. En un panorama más amplio, se recurre a la 

Comunicación como ciencia, como campo de conocimienlo en el que se considera que lodo saber es una forma del 

lenguaje, y que para conocerse y darse a conocer son necesarios los actos de habla para la construcción de sentido 

que habrá de caracterizar a la acción social con la que interactUan los individl)QS; este es el fundamento de este 

estudio. 

Con dicha visión de análisis por aplicarse en el uso y abuso de sustancias psicoactivas en concordancia con 

la fundamentación conceptual de la Prevención Educativa, se pretenden delinear los contenidos. objetivos y 

aseveraciones de un sislema de comunicación social que promueva principios y valores desde las primeras etapas 

del desarrollo humano, A partir de aqui se establece el eje de la investigación, con lo que se quiere llegar a: 

Objetivo general: 

Diseñar un modekl de comunicación social que considere la Prevención Educativa como 

el eje integrador de estrategias relacionadas con las necesidades del individuo y su 

entorno, atendiendo a condiciones y factores particulares para su socialización desde una 

edad temprana. 



" 
Por las consideraciones anteriores, se requiere entonces de un enfoque estructural, para ordenar y disponer 

las categorías y conceptos aportados por las diferentes discipl in<ls analizadas en el contexto del consumo de 

sustancias psiroactivas, y con ello, aplicarse Cúmo parte de una metodología que lleve a dimensionar la realidad en 

lorno al proolema. Es incuestionable que a partir del lenguaje y el sentido del discurso que se tiene acceso a 

diversas formas de conocimientos entre las que destaca el aprendizaje: mismo que se establece como la manera en 

que los sujetos aprenden, además de las relaciones existentes entre lo aprendido y el ambiente social. 

La propuesta de dise~ar un modelo de Comunicación Social se fundamenta en la Prevención Educativa 

como estrategia de intervención, a part ir del enb::¡ue conslructivisla del conocimiento de Piagel -el ser humano 

construye su propio lXlnocimienlo-: y de la variante del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel -efectuar 

deliberadamenle cambios cognoscilivos estables que tengan valor social-, Con esta postura se definen los srguientes 

oojetivos específicos con los que se busca dar respuesta los problemas ya planteados: 

Objetivos específicos asociados al planteamiento de la investigación: 

Objetivo 1 
Delimitar e1 proolema de estudio, construir un marco conlextual de referencia y formular la 
hipótesis: revisión de enfoques disciplinarios y confrontación de planteamientos para la 
construcción de la misión de la investigación, 

Objetivo 2 
Diseflar la metodología para la investigación: definir el método, establecer las técnicas de 
análisis, seleccionar y apl icar los instrumentos. 

Ct>jetivos específicos asociados a la investigación conceptual: 

Objetivo 3 
Delimitar el concepto de Prevención Educativa como estrategia de comunicación social: 
prob!ematizar, confrontar conceptos, establecer parametros de intervención. 

Objetivo 4 
Delinear los criterios para una politica de comunicación social frente al diseno de estrategias de 
prevención educativa: problemalizar y establecer lineas de acción. 

Objetivo 5 
Construir las estrategias de oomunicación social en prevención de adicciones: perfilar los 
C1iterios para la segmentación de mercados y niveles de intervención. 
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Objetivos 6 
Presentar el diseno integral del Modelo de Comunicación Social que describe cada uno de los 
niveles de estructura que lo oonfOfman; así como la función de sus elementos y lineas de acción 
para la promoción de la prevención educativa como estrategia de comunicación y difusión de 
mell$ajes. 

Esquema general de la investigación 
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Introducci6n 

.. _ a presente investigación aborda el consumo del alcohol, tabaco, y fármacos, -en su consideración legal e 

e ilegal- como un fenómeno social en donde el reiterado uso y abuso llegan a converlirse en una siluación de 

adicci6n con incidencia en k)s individuos y la satud pública , Para entender este problema y adoptar una postura que 

se oriente hacia el planleamiento de una propuesla sobre formas de intervención adecuadas en terminos de 

prevención. se requirió de un marco multidisciplinario y un abordaje que orienta la comprensión y explicación de los 

procesos de inleracción que tienen lugar en la sociedad en torno a este conlrovertido tema. Desde la Comunicación 

como ciencia, se planleó enlOnces el análisis del ~nguaje conductual para la enunciación, comprensión e 

interpretación del prcblema. Siendo la adicción -palabra nominativa que da cuenta sobre la repercusión psicológica y 

biológica del uso inmoderado- y la prevención -nominación de la posible detección oportuna y control mooerado- las 

formas conceptuales más comunes con las que se le visual iza en campos como la medicina, educación y psi~ogi a , 

se buscó reorientar su fundamento hacia los principios de la Prevención Educativa para su abordaje en la 

Comunicación Social: "Si por comunicación entendemos, generalizando al máximo el espacio de las relaciones, la 

epistemologla de la comunicación será una metodología para dar algún sentido al establecimiento de criterios sobre 

la naturaleza de las relaciones", (Tcrres. 1976, p. 11) 

En vista de el consumo de sustancias psicoactivas es un proolema defivado de la condición humana, y que 

es además agravado por las relaciones existentes entre quien padece una adicción y su entorno; es competencia de 

esta disciplina analizar el hecho desde el enfoque de éstas relaciones. En este propósito. rue necesario establecer 

los parámetros a partir de los cuales se distingue la acción de las diversas diSCiplinas que al momento convergen en 

su estudio, y la manera en que se le ha definido como problema. Esto proyectó demostrar que desde elteneno de la 

Comunicación, el enfoque debía ir va más allá del diseno y difusión de campanas con las que hasta hoy se ha 

tratado el tema en la Comunicación Social. En esta labor, hay que hacer notar que tanto en México como otros 

países latinoamericanos y europeos, se ha generado un extenso bagaje científico y cultural en lomo a la impUcación 

y repercusión de las adicciones como fenómeno de salud pública . 

Es así como en la construcción del marco de re ferencia de la investigación, se sintetizaron los 

planteamientos epistemológicos que sobre el tema han trabajado diversos especialistas. Con ello se conformó el 

enfoque mullidisciplinado que sirvió en la orientación y desarrollo de una nueva propuesta dada desde la 

comunicación. En esta organización de la información como primera fase de indagaciOO documental, para un 

posterior análisis del discurso como parte de la corroboración empirica, se retomó la noción de estructura; término 

antiguo en la carrera del conocimiento cienlifico social que cobra relevancia al ser relacionado con un método que 

permita en primera instar.cia , la delimitación o particularización de un oojeto de estudio para la ciencia en cuestión. 
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Claude Levi-Strauss, es uno de los teóricos en considerar esta postura, misma que encuentra como herramienta 

metodológica-lingüística, 

En relación con lo anterior, medio 5'910 antes de las obras de Strauss, Ferdinande Saus5ure, ya había 

p.stablecido los razonamientos científlCús de la llamada corriente lingüística, en do!1de definió el lenguaje como un 

·sistema de sistema de signos que expresan ideas, propone la creación de una ciencia nueva en ta que se agrupen o 

relacionen todos los símbolos comunicativos como la escritura 'f la lingüística" (Careaga. p. 56). Mientras que el prímero 

aportó al análisis científico la descripción de tres etapas para la construcción de un objeto de estudi<), Saussure 

había dado la aportación mas importante sobre la concepción de sistema como un modo de análisis en el lenguaje 

con el propósíto de aprender objetivamente la realkiad, para luego transformar lo real en objeto de ciencia. 

En otras palabras, se trata de un método de conocimiento que intenta dilucidar la real idad, que en primera 

instancia es empírica 'f por tanto, observable; en donde los objetos están dados de manera simple a nuestros 

senlidos, pDf lo que nuestro pensamiento debe, en un segundo momento, elaborar un modelo de realidad en la que 

se inserla la estructura de dichos objetos. lo que quiere decir entonces. que éste término es inminente a los objetos. 

es decir, que pertenecen a la real idad con un orden determinado ya sea, a cada uno de ellos o a los conjuntos que 

se enCl,Jentran presentes, hecho por e1 cual la razón cobra sentido, no como parte de las cosas, sino fueras de las 

mísmas, A este razonamiento se le llamó entonces estructuralismo. 

Por todo lo anterior es que en esta investigación el lenguaje se retoma en la forma de análisis estructural que 

habrá de verificarse en un primer momento, en la construcción del marco contextual de referencia, para después 

obtener la delimitación de los principios de la prevención educativa como marco de referencia conceptual. Esto 

quiere decir que Pfimero se le aborda como una forma de acceso al conocimiento de la realidad y para luego 

aplicarse como una forma de interpretación de la misma realKlad en función de nuevos parametros establecidos a 

través de los medios de comunK::ación; considerados estos úl1imos como los artífices de la llamada vertiente 

disciplinaria Comunicación Social. Las diversas formas del leguaje dotan al hombre de una competencia 

comunicativa que se traduce en saber, un motor de aprendizaje necesari<) para convivir en sociedad. En este 

sentido. el lenguaje es entonces un inslrumenlo social de comunicación que se define como un sislema de símbolos 

-orales y esCtitos- que caracteriza a los miembros de una comunidad, mismo que se adquiere por contacto con olros 

seres humanos. 

Frente a esta aproximación hacia el campo de la comunicación, es menester reconsiderar sus principios para 

tratar desde su enfoque el complejo problema del consumo de sustancias psicoactivas y su adicción. En este caso, 

es necesario visualizar la comunicación como una forma de conducta que provee al ser humano de una compelencia 

que le capacita para ser un receptor critico de todo aquello que le llega del exterÍOl' . En otras palabras, es tarea de la 

Ciencia de la Comunicación estructurar un sis tema que contenga los elementos necesarios que sirvan a la correcta 



oodificación de la información que Huclua en Ja sociedad, para que los indr,.iduos que la inlegran, OJenlen con 

herramienlaS que les permilan decodificar su enlomo y así generar sus propias defensas de comunicación 

estrucluradas en el tenguaje y el pensamienlo. 

Como se observará P.Ste marco de refereooa sirve para ubicar el r.ootexto que se rAqUfere en ej 

planteamiento del consumo de sustancias psicoactr,.as desde diversas campos del conocimiento, principalmente la 

medicina, psicología y Ja educación, en donde se encuentran los fundamentos que definen y clasifICan una droga, 

tanto POf origen Y compoSición, como por sus efectos físicos, genébcos y psicológicos en el organismo humano. De 

aquí se idenbficarán las diversas disciplinas que intervienen en su esludio, y a partir de las cuales se construye el 

marco de referencia contextual de lo que ha significado para estos enfoques del conocimienlo, el consumo de drogas 

y la correlacionada adicción causada por el uso reiterado de sustancias psicoactivas . 

La recopilación contextual que comprende la primera parte de esta inves1igación, brinda el con1ex1o a par1ir 

del OJal se definen las características del Modelo de Comunicación Social diseilado en función de la Prevención 

Educativa como eslra1egia de inlervención sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Como ya se mencionó, la 

adicción se caracteriza por el consumo reiterado y continuo de una sustancia psicoacliva, cuyo uso inmoderado 

desarrolla una actitud de dependencia fisica y psicológica hacia la misma , En este amplio esquema de exposición del 

problema , la dico\omía adicción-prevención es el punto de partida para lograr un primer acercamiento a las 

implicaciones psicológicas y sociales del consumo, cuya e;:plicaciÓfl queda arduamente detallada en la averiguación 

de Jas causas, efectos, cifras, datos y aulores; que en su conjunto constituyen la evidencia de causal idad del 

fenómeno. 

La segunda parte comprende el marco leórico-ronceptual que fundamenta la PrevenciÓfl Educativa como la 

estrategia más acertada para fortalecer y contrarrestar la tendencia sobre la demanda de sustancias psicoactivas en 

grupos selectos para la intervención primaria y secundaria. Desde un enfoque estructural del discurso, se invesliga la 

manera en que los sujetes aprenden y las relaciones entre lo aprendido y el ambiente social. El suje10 primordial 

para la acción preventiva es el no adicto, considerado entre las primeras etapas del desarrollo humano -enlre los 

cinco y ocho años de edad.. Cabe agregar que a partir de la interrelación sobre la experiencia adictiva en 

retrospectiva -del adicto- y Ja abstracción de la rea lidad en su forma proyectiva -del no adicto-, se busca delinear los 

criterios de intervención para fomentar hábitos de conducta en un primer nivel de prevención, asi como modificar 

hábitos de conducta en un segundo nivel de prevención , y que esto implique una transformación conduclual enlre 

quienes conforman el sistema general de acción. Con este propósito, mediante el empleo de cédulas de registro de 

información testimonial con personas adictas en recuperaciÓfl; asi como Ja aplicación de una lérnica de personalidad 

proyectiva con ninos escolares de 1° Y 3er. grado de Pfimaria, se desarrolló un análisis de la expresión de los 

conflictos a lravés del lenguaje retrospectivo y simbólico como forma de manifestación de conductas reprimidas. 



" 
En fa tercera parte, se describe el proceso para la construcción del Modelo con los lineamientos, criterios y 

propósitos establecidos por la Prevención Educahva, y que además se aplican para la función de los elementos que 

lo conforman. El Modelo integra cualro enlorflOS que 500 los ámbitos de re ferencia para describir el estatU$ 

situacional del consumo de drogas: estos son: el entorno poIiljro.legal, el demogrMlCO-eCOOÓm;ro, el sociocultural y 

el tecnológico. A partir de esta consideración, se establece una primera segmentación y delimita<:ión de los rasgos a 

considerar en una metodologia de trabajo para la intervención, por lo cual se sugiere establecer un marco de 

políticas públicas en oomunicación social que promuevan la Prevención Educativa como punto de convergencia para 

la acción. 

Como ya se ha aclarado, los sectores que ~enen injerencia directa en esta tarea son Salud, Educación, 

Organizaciones Civiles (ONG's) y Organismos Internacionales. La tendencia es que cada uno realice una 

colaboración coosensuada con sus responsabilidades sociales, teniendo en cuenta una linea común de acción para 

la intervención hacia un grupo fijo o meta. El Modelo continua con cuatro componentes estratégicos de la Prevención 

Educativa ; mimos que se proponen desarrollar y aplicar en diferentes niveles de atención como son: la familia, 

esruela, comunidad y medios de comunicación, Finalmente se presentan los criterios que defineo el diseno de 

estrategias específicas de intervención que habrán de aplicarse en un grupo meta. 



 

" 

.MARco CONTEXTUAL 

PARA DEFINIR 

La prevención como fenómeno 
de comunicación social 
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Delimitación: da la realidad del hecho ... al hecho re.1 da l •• adicciones 

J:)esde un punto de vf$ta metodológico, el inióo de una investigación debe partir de la definición del conjunto de 

categorías o conceptos que colfll renoon las principales lineas de acción. El primer precepto que se pretende 

comprobar es la importancia que tiene el contar con un estado del arte sobre las adicciones en las variantes 

conceptuales existentes desde las diversas disciplinas con las que actualmente se le abofdan. Esta visión 

interdisciplinaria se presenta como la evidencia científica que diferentes camp::¡s del conocimiento han acumulado 

como experiencia, y que en un sentido arl iculador, que sirve para e~plicar un mismo fenómeno en sus diferenles 

aristas. Con esto se puede constatar que entre la ciencia de lo natural y la ciencia de lo social, la brecha 

compartida se cierne en torno al individuo como el ser provisto de capacidades actitudinales y habilidades 

cognoscentes que lo hacen competente para desempenarse como parte de un grupo social. Sin embargo como se 

esttldiara mas adelante, la calidad de su desempei'to es lo que determina su actuar en la sociedad. 

"Existen muchos motivos por los que ta gente se droga: por curiosidad, tristeza o para experimentar 

sensaciones "fuertes"; por presión de los amigos, problemas familiares o simplemente por rebeldia y el afán de 

querer cambiar su percepción del mundo. Otros lo hacen con fines mágicos o religiosos, alterando su estado de 

conciencia y tratando de vivir experiencias cósmicas o místicas". (Ga"cia, 1~, p. J) Comprender el fenómeno de las 

adicciones, requiere de un estudio exhaustivo de un punto básico y central: ta psique humana . Como problema 

social. se inserta en las lineas de trabajo de la salud pública. como un factor asociado a las condiciones de 

convivencia, la educación, la recreación y ta publicidad, 

Dado el planteamiento anterior, se tiene que en el orgen multicausal de las adicciones, se encuentra una 

explicación desde la perspectiva personal de individuos con predisposición fisica, baja autoestima , poca tolerancia a 

la frustración, entre otros trastornos psíquicos; con una historia de vida marcada por ta disfuncionalidad familiar , 

abandono físico o sobreprotecci6n, entre otros factores mas comunes. Si bien existen casos en los que tas 

condiciones individuales y familiares en estricto sentido, no se consideran adversas, las investigaciones de los 

especialistas en el campo se han perfilado hacia un enfoque genético, biológico y psicológico para delinear los 

posibles motivos que tiene todo aquel individuo que busca en la dwga, la sensación placentera del éxtasis. la 

cultura en si misma brinda una explicación histórica al respecto: la función de las sustancias psicoactivas en una 

sociedad se inserta como la llave que abre la puerta para conocer el mundo y su razón de ser. 

"Tras milenios de uso festivo, lerapéutico y sacramental, los vehículos de ebriedad se convirtieron en una 

destacada empresa cientifica. que empezó incomodando a la religión y acabo encolerizando al derecho, mientras 

comprometia a la economía y tentaba al arte. Oportuna o incoherente, ta cruzada contra algunos de ellos constituye 



" 
una operación de tecnologla política con funciones sociales complejas, donde [o que se despliega es una 

determinada fis;ca del poder. En el horizonte de ansiedades que acompanan cualquier cambio en profundidad de la 

vida, los engranajes de esa fisíca aclaran la creación del problema esquematizado como Ita droga" y su contado 

con el asunto mas amplio de la relación que el hombre oontemporimeo guarda con su libertad feaL Seria ingenuo 

esperar que los cambiantes criterios de moralidad, los estereotipos culturales y las coosignas de una u olra 

propaganda estén sometidas al detenido examen que persiguen las ciencias. Pero un camino para formarse 

CúOceptos en vez de dogmas y mitos sobre este objeto es atendef a su propa génesis· (Esoohotado, 1998. pp, 25-26) 

La ciencia medica por su parle, refiere las drogas como la ·cura imprescindible" en el tratamiento y coolrol de 

cierlos padecimientos "La gente enfrenta la ansiedad con calmantes. la confl iclualidad con estimulantes. y la 

frustración con hipnóticos.evasores. Las tres 'soluaones" recurren a SlJstancias psicoactivas médicas legales y 

sustancias psicoactivas ilegales. combinadas y simultáneas. porque estos estados de ánimo aparecen a menudo en 

un mismo dia. La droga garantiza mantener a la gente atenta, obediente. gustosa, despolitizada y consistente. es 

decir. funcionando". (Górrezj¡ra. t992. p. t4) Segun lo anterior, se reconoce como droga a aquélla sustancia q,¡imica 

(natural o sintética) que por su acción estimulante o depresora en el sistema nervioso central. provoca en los sujetos 

una alteración en la función normal de su comportamiento y estado fisicoo. 

La clasificaóón de los tipos de drogas. abarca una serie de criterios que van desde la acción que ejercen en 

el organismo. su capacidad adictiva, o bien, a las respuestas que provocan en el psiquismo1. La mas recurrente 

detalla cir;co grupos O tipos principales de droga . en las que se incluyen las de mayor uso:! 

' l a hl ..... la de 1 .. <toga. se In .. a en el oriljlen de l •• plant •• en un. coevoIudcn del reino botOnlcoy el ."mol. Según AIIlonIo Eseohaarlo en 

M~I(r;' e""",,nlfl ~ I/OS ... ~~. "C_ I>U_. por .¡emplo. emP'lz_ • Ib$Orf>er alllclo. olJllg.ndo I que los he_onu d e Hu 

lORas mul~pIkarfn" marfil <h SuS mo/.IIrtS, O qu~ dasd.,,~ .10$ _ -.los <h _hit". (EscoI1al rlo. 1996. p. $ ) EnI", .$Ie 

y aros del1U" históricos sobre los <togos. se busca recimensionar el ceneeplo notu",1 pa<a ubicar"" e.istencil en II ,"sil dimensión de "" 

origen como pone del ecosi$lemo en que con_ el honilre. los primerO$ U"". de 1 .. "".tl nel .. _. de origen nltu",1 se deron en el 

Ilrntlito ml<~CO ~.I .. <:r"neIio. religlO$1lls po'" la adquisicion <101 pO<Ie' Y I<:rmas <10 conocimi""lo, ",e pO< s u sentirlo '<lIMo' .", sIn(:orOmo~. 

"'"Iu, y dcmlnkl sobrenoturol. 

' l o ine ... onte CU!ioskI!I~ humlnl por <1oscubrir ... esencil y razón de exi$l~. dvldió II noción del _ en cuerpo yesplritu: es decir. en razón y 

I lmo . CCln"Hj)O'Ide o II segundo lo senSldOn del ... eno. el ensueno. ll ltuOnlciO:l . lo. de .. lusiones de los sen~dos. los delir1os. ellronce . el 

plS,,;s y la pOse$icn . € ... n"",1 de c;.,nda 010 poso I la •• perimenladOn <10 Vf!!I"Illfi. ' ''''mal''. ''''''''fa l ... suSl."dn y su. ""'~ O(>l el 

fin de pfO\lOClr 01 tlJerpo ele"'", y ..,n .. eiones plocenl"n • . con el consecuenle ~I"" de repeliaon de II experiendo. p .... ISI eneonlrlr e l 

sendero de 1I e.encil o Ir .... , de 1 .. pr""'ndi<lodM de Jo ..... tionll . de /o que no p.oede dedrse ni 01 ..... de lo que sOlo e. manifie$lo ~ 

me dieáón de lo Imog',.áón . E$lo t",nee ha sirio l cepterlo . ~ cu""'"' ~ ciertos plise. ",e le han opIicodo como técnlcl de inlervenáón 

pa'o el ".ono. <Ioi rx:noc:tmienlO SOb«IIo exiSl""dl <101 ~C1'I'lIlre y ell'nIJn<lO notu,..l. un .;e"1)lo <10 elO Jo enconlremos en lo CUIlu,.. budiSlI . 

pe,a qu;enos el éxt . ... que conOJC<! . 1 Nirvan •. .., mo"';fi .... eemo l. mliximo expresión del paso de una (n~Ólld intem o ",e a l exterioriza"", . 

.., conviene en mlrco de rele<enelo P .... IlIIerpretllr ell'nlJnrlo. euyl letlll l dcn $OCi11 le OI ... gt fU va lor como _<Iod. 



"Pero una droga no sólo es cierto compuesto con propiedades farmaoofógicas, sino que puede recibir 

cuatidades de otro tipo, En el Peru de los Incas, las hojas de coca era un símbolo delinca, reservado exclusivamente 

a la corte, que podía otorgarse como premio al serbio digno por alguna razón. En la Roma Imperial el libre uso del 

vino estaba reselVado a los varones mayores de treinta años, y la oostumbre admitía ejecutar a cualquier mujer u 

hombre joven descubierto en las proximidades de una bodega. En Rusia beber café fue durante medio siglo un 

crimen castigado con tortura y mutilación de la orejas. Fumar tabaco se condenó oon exoomunión entre los calólioos, 

y ceo desmemtxamiento en Turquía y Persia [ ... 1 Naturalmente, los valores mantenidos por cada sociedad influyen 

en las ideas que se forman sobre las drogas. Durante la Edad media Europea, por ejemplo, los remedios favoritos 

eran momia pulverizada de Egipto yagua bendita, mientras hacia esos años las cu lturas centroamericanas 

consideraban vehlculos divinos al peyote, la ayahuasca. el ololiuhqui y el teonanacatl, plantas de gran potencia 

visionaria que los primeros misioneros denunciaron como sucedáneos pelVersos de la Eucaristia". tEsoohoI3do, 2010. pp. 

22·231 

Independientemente de su clasifICación, ha sido evidente que el abuso o consumo habitual de una droga, 

trae como consecuencia danos físicos, emocionales y psicosociales,V Aunque cabe reiterar, que un alto índice de los 

casos de adicción a cualquier sustancia, se dan a raíz de problemas emocionales no resueltos en alguna etapa de la 

vida (aunque no necesariamente ésle sea el problema directo, para algunos OIIOSpo, siendo en esta fase, la 

' l IX d""r.sor'$ $(Jn "'$Ioncias ~e dl<ll'inuyen el e$la<!<> de alerto, qll$ d~imon lo f\mcion O\! .... t>r-. I. E$lo" m¡lIIifie$lo "" In reacciones 

leM ... di.."..;,..,y.,ndo ' <ltmb au fr,rncion$' .,,,,,11010' de l. lI&ncion . &1 juiciO. ruon. mieMO, "-,,ori • • inl&1;guci •• de~Y""do l.rrtIi'n ~ 

O'$I,do de ' nOno. Al ~ontrorio de é$lO$ . los .sllm<lant. s in",,,,,,..,I.n el O'$I.do de 101_. , umenl.n el .0$10<10 de r:on~"nci. lo ""e permite der 

un ..... .,0'$1. rt!ipkl. o 10$ nllmul"" que ptO"o'ienln d~ medio Oleria. los oI ucln6genos pJ<lCl¡OIIn un rl.,onla v.ri.bIe. lo mioma 

e'SIitnul'Ci(:(> "". oeprflOon. s.. . ccion ¡::oincipOl $o< ~s.a en un , f*CIPcion (I$lor$ionUI. de l . ..... ~dad . En el eno de las C .... alIlnolO-S. <)Je 

provIenon ~o '- planllo C~",,~bI$ ull'vor O """Íl/lJ/ln~. el r:onSUmo on <10$1$ un prO<llOl!n olu(:inad<;Jnl$. (VoIU<o, 1999. pp. 5&-60) 

• e .borto" ",fiere ~on';"'lOm.., le . a consumo h.bilu.1 de un . rl<ogo en por lo m..,os un meo en ~ondicion .. ~ pe~!I"O$oOf. lo cu , l pUede legar • 

pe<judi<. r lo ~.p.cicIod d. lunáon.mlenlo del In~o dando por rl!"$U"o~c .stos do~os. Este P'11Ón nO ¡ndeo neceunomeme Un. 

oep""denciI . 

.. E~ i"",«IOMe eIe$lO~" <)Je $Il;1jen e)(i$len '.dore~ ele ~(I$I>~don P .... el ~onsumo de un. drO\ll. en ello IOrrtIi~n in l~enen 11$ 

~".t1er!sli< .. del. suslor.r::illngm<lo. ,. _ded o pl'SO oo!porl1, met.boIlsmo. rl5gO$ de <.riel .... formlción, C<ll'lCCÍmlentO$. crcencl .. ; .. 1 ~omo 



" 
manifestación crónica de la enfermedad adietiva. Cuando el consumo reiterado pasa al uso compulsivo, "la adicción 

se va desarrollando en forma progresiva. Al principiO bastarán pequei'ias dosis de la droga para e~erimen\ar 

cambios ... con el tiempo el cuerpo se va acostumbrando pa ra senbr los efectos iniciales, y llegará el momento en que 

la persona no podrá sobfevivir sin tener la droga a su alcance ya que sin ella puede sufrir calambres, vómitos, 

sudoraci6n, alucinaciones e induso llegar a presentar convulsiones y agudas crisis de ansiedad", (Garcia. 1900. p, 2) 

Entre las múltiples variables que influyen en la probabilidad de que una persona abuse de la droga o se haga 

adicto a ésta, se senalan los factores inherentes a aquellas que producen sensaciones más placenteras y las que 

producen efectos que despiertan el deseo imperioso de obtenerla otra vez. Otros factores son la disponibilidad, el 

costo, la pureza y potencia de la sustancia psicoactiva, En cuanto al papel que desempel'la el sujeto como 

consumidor, se le atribuye la tolerancia y la rapideZ para desarrollarla; los slntomas psiquiátricos, las experiencias y 

expectativas, asl como la tendencia de conductas peligrosas. Algunos estudiosos en el tema, confirman que en la 

intimidad de la existencia del hombre, los diferentes usos y funciones de las sustancias psicoadivas han 

acompañado su desarrollo evolutivo en los grados de permisividad social en algunas OJlturas l1 . Asi. desde las más 

tempranas épocas de la humanidad, hasta el avanzado mundo de la tecnología y la globalización. la acción natural 

de la droga somete la voluntad de quien la experimenta, para diluirse en el placer que provoca, y así llegar a la 

frontera de la angustia y malestar por la carencia de la sustanda, Segun lo anterior y de aOJerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (O.M,S), la adicóón se clasirlCa en tres tipos: tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. 

Para ampliar la situación científica antes descrita sobre las adicciones, es relevante hacer un breve recorrido 

histórico en cuanlo al origen místico de lo que hoy es un problema de salud publica. "[ ... J el uso de las drogas se 

conoce desde la cu ltura sumeria. Es de esa cultura una tabla de más de cuatro mil anos de antigúedad en la OJal se 

registran remedios para enfermedades no desCfiptas hasta el momento. Los asirios, egipcios, griegos, romanos y 

árabes util izaban drogas con fines terapéuticos, mágicos o en la iniciación de los misterios religiosos, Fue Hi¡XlCfates 

Jos c;-t'JnSllnaos y el medo en que K con..,mo. como J)Uede ser el eSlodc de mimo. II expeliendo previo. UpeClllIivIS. JI ra_ por la que 

<e toma ta d<og~ . el aml>ient. soti .. y o"""",t. entre oIrQS, (MaSSOn. t99t . p. 17) 

" En el cuo de 10$ .n~;uos "",,",,.nO$ de I1 ~~ ",ecQlorrDnl. II I~. rlción de II conciencil y de l. peroe¡>ciÓl1 $e bus<:abl con ~nC$ 

curltivos y móglc""eligiosos, Para entonces el pulque en unl bebidl dWlI "'~ s<Ao para Jos ... o..-<IoIe. y 10$ gueneros. Segón.u 

CotonlllrriO. Ol d. 52 anos ~a ~la un S(lI onul\01l elap, de ti villlr 15". SeI). OJieM< noclan en el cuatrocon"iO $of! erel. Qua wr. 11<:01,,)100. Po

(:tra l'i'rlo . el conodrrianto di In plantas dcmin.~a p*rle da los r;oStumbro< de e"os grupO< Io1dl..,nn: ha"a anllS de la legada de 10$ 

espo~oI .. $of! cono<:rln Ilrede<lOt de 2000 pllnt .. ct!erentes tll .. como: oopIlor. !i«ut>diIfor., peyo/e y "",. lOClu.Io. SU uSO I.mbitn e<llb. 

resorvodc como \01IJ;oso inslfumento de lyulllr para II ,"""penci"" de l ... Iud en pldeclmientos de ori..,n nsico cemo doIenci .. de o.ben, 

t'Jer.o. t/Mu . Ib~ y miembros. I~ come mlre,,"res emoclon .... y los de l¡po rN;ic", rel;g!osos. e<le uSO racional e Irrationlll de In 

r:hlQIr$ por parla de Jos gruPOS oCtlc,.ó"adcS por lOS "sp*nOl ... tus<:endiO en el "'OPiO proctISO da blon$(:Ufturlueión Que ca,.darlló • le eI_, 

en donde JI "",za. "",a. desa,roIO en e<te rubro lo leropl. m.stizo. oostumbre que con el PI.., del tiempo JtegO o adquir" el e<lltuo de 

medicina nlo"""I. 



" 
el encargado de expandir haaa el Imperio romano las experiencias realizadas con drogas. En Roma se profundizo 

en el desarrollo de kls fármacos aumentando asi el numero de drogas que fue utilizado con fines esencialmente 

medicinales. [ ... j. En América, las culturas indígenas uti lizaron diferentes drogas contra enfermedades varias o oon 

fin es festivos· . (T .mildo de hllp J'--, ceu ru.U\'leesIimageslsloriesltunojOOanep2l108klislooi 3dr~,2,pdt) 

Se sabe que en la época precolombina el conocimiento de las plantas dominaba parle de las costumbres de 

los grupos indlgenas como los aztecas, mayas, huicholes y ¡arahumaras, para quienes el campo de la medicinO! era 

un arte. Hasta anles de la llegada de los espai'ioles se conocian alrededor de 2IXXl plantas diferentes tales como: 

sophora secundiflora, perote y rerafocaula. Su lISO eslaba reservado como valioso instrumento de ayuda para la 

recuperación de la salud en padecimientos de origen fí~co como dolencias de cabeza, cuello, tórax, abdomen y 

miembros, asi como malestares emocionales y los de tipo mágico-religiosos, Este uso racional de las planlas 

trascendió en el proceso de transculturización que caractefizó la etapa de la conqJisla, en donde la mezcta de razas 

desarroll6 en este rubro ta terapia mestiza, costumbre que con el paso del tiempo lIeg6 a adquirir el eslatus de 

medicina nacional. 

"En su Historia de los Indios de la Nueva Espai'ia, Fray Toribio de Benavente (Morolinea) describe una 

antigua ceremonia con teonanácatl: 

Lo prrnefo que se canía durante la fiesta erao UI\OS honguillos negros a los que llaman nanacatl, que tienen la viflud 

de embriagir, de ca alucinaciones y aun de mover a la lujuria, Los canen antes de hacase de dia, y canian también cacao 

antes de salir la a\lfera. canjan los honguillos con miel, y cuando,Da' su jnnujo se sen1ian enardecidos, se ponian a bailar. 

Algunos cantaban, otros Iteraban paque estaban ebrios, Los habia que estaban sin voz: se sentaban COO"IO absCtios, en la 

pieza en que se reunían. Unos ere/an fTlOfir y Iteraban en su alucinación: otros se veian cernidos pa una fi9(a: otros se 

figLlfaban que hacian P-6S0 a un enemigo en ta pelea: éste que seria rico: aquél que teraia muchos esclavos ,. Pasada la 

errDr~guez ~aticaban entre si de sus alucinaciOOilS, 

Se supone que la potente mezcla de psicoactivos provocaba algún tipo de catarsis. El bebedor re lataba sus 

conflictos y conresaba todos sus delitos sintiéndose después muy a l iv~do· . (Tomado do h!!¡¡1fMwt mnd-

IYtnct/ltOOMOOOllllmlt>:octS'''i, ConsIJhdo 26, ;ooio,201O) 

Si en un principio según la historia, y aún en la actualidad de acuerdo con las nuevas experiencias, el uso de 

sustancias psicoactivas rigen la vida religiosa, social y mis~ca en las culturas; ¿en dónde radica el problema 

asociado a la existencia de las drogas? "Desde la época colonial, el pueblo americano ha mostrado dos indinaciones 

vitales poderosas, aunque contradictorias: atender a su interior, aSpirando a perfeccionar el yo mediante una lucha 

por la autodisciplina, y atender el exterior, aspirando a perfeccionar el mundo mediante una conquista de la 

naturaleza y una reforma moral de los otros. El resultado ha sido una ambivalencia extraordinariamente intensa hacia 



gran número de actos que producen ptacer (et uso de drogas es sólo uno de ellos), y una desgana igualmente 

intensa por lo que respecta afrontar esa ambwalencia, adoptando un P\inlo de vista sobre la vida a ~ vez mágico

rel igioso y racional.cientifico' [Sz3I:2, 2001,p.72) 

Cabe agregar que a la par del desarrollo social y económico del proyecto de nación que se persiguió en cada 

una de las etapas históricas que se precedieron, sobre todo hacia fina les del siglo XIX y en medio de un conflicto 

moral y legal, el término 'droga' fue tomándose en una connotación peyorativa de un problema de salud pública por 

el consumo y venta de ciertas sustancias psicoactivas "químicas' consideradas como nocivas para el organismo 

humano. En la medida que se acercaba el fin de siglo, especificamente el consumo de marihuana pareció estrechar 

su asociación con el mundo de la delincuencia y con los soldados rasos, de igual manera se incrementaron los 

recursos de la condena moral que empezó a rodear su consumo. El relato continua. (pérez Montlort, 1992, p.p. 28· 30) 

Hacia la República Restaurada en donde bajo los principios dej liberalismo se rechazaba el consumo de drogas, 

'asociando la adicción con la pérdida de la racionalidad, con enfermedades especificas con pecados o desviaciones 

espirituales ... Si bien dJJante los años setenta y ochenta del sig lo IX la relación entre las drogas y la sociedad se 

enfocaba principalmente de forma individual entre médicos, boticarios, pacientes y criminales, a fines de aquel sigloy 

durante los inicios del presente (siglO XX), tanlo las drogas "naturales' como las "quimicas" fueron consideradas 

elementos claramente nocivos para la sociedad en su conjunlO',12 

En la actualidad prevalece la noción de asociación del consumo de drogas con la delincuencia, los trastornos 

familiares y otros problemas sociales. En retrospectiva se sabe que en "los ai'ios sesenta se asocian con el uso 

masivo de las drogas. La marihuana, los inhalantes, la cocaina, los barbitúricos, los alucin6genos, entre otros, 

dominaron el escenario de la conlracultura o subcultura de las drogas" (Rores Farlan, 1992. p. 57) Tras la desaparición 

de los modos tradicionales de uso, las formas de su consumo han cambiado. En ai'ios recientes la complejidad del 

Pfoblema se desarrolla en el carácter desintegrado de los patrones de produa::ión y dist~bución a nivel mundial, con 

marcados efectos económicos y sociales en sus dos vertientes: el aspecto legal e ilegal de su consumo. A estos 

factores se suma la percepción social que se bene hacia distintas sustancias psicoactivas en cuanto a su mayor o 

menor rechazo. 

"El uso aclual de las drogas en nuestras sociedades representa un serio proolema social, económico y 

político que pasa todas las fronteras e incapacita a grupos cada vez más numerosos de la población. Es un problema 

relativamente nuevo: como fenó~no de masas, irrumpió entre las juventudes de los paises más industrializados 

duranle la década de 1960, Y de ahí se extendió hacia otros que hasta entonces sólo conocían un uso tradicional y 

... 01,o ,&1010 importonl~ __ 01 10m. <le l. «::nei""ei. ooeil l __ 1 .. ~~ •• 1 ... """",,tromos "" 01 0:1_"" m«oüunlo qo¡o """,clori:6 01 

E510<lopo,ftn ono, en 01 I ftn ele e$loblecerel «cien Mn~ario qo¡e oiel'bo lo mode~lcion del po i$. ( ~,u MonIfM. 1992. P.P. 28· 30). 



.. 
limitado", (Masson, 1991, p, 17) ·Sin embargo, el influjo que ejerce la aceptación o rechazo de una droga sobre el modo 

de consumirla puede ser tan decisivo oomo sus propiedades farmacológicas. Así, mientras el café estuvo prohibido 

en Rusia resultaba frecuente que los usuarios lo bebieran por litros y entrasen en eslados de gran ex.citación , lo cual 

hacia pensar a las autoridades que esa droga creaba una ansia irreprimible. T odavia mas claro es el caso del opio 

en India y China duran!e el siglo XIX, pus un consumo superior por cabeza entre los ¡noes (donde no estaba 

prohibido) produjo un numero incomparablemente inferiOl de usuarios abusivos que entre los chinos (donde estaba 

castigado con pena de muerle), Yen nuestro siglo [XXI, 1 influencia del régimen legal sobfe el tipo de usuario y el tipo 

de adminislración se observa en el caso de la heroína; antes de empezar a conlrolarse (1925) era oonsumida de 

modo regular por personad de clase acomodada, casi siempre activas laboralmente, con una media de edad superior 

a la cincuentena y ajenas por completo a incidencias delictivas. Una década después empieza a ser consumida por 

un grupo mucho más JOVen. desarraigado socialmente. hostil al trabajo y responsable de la mayoria de los 

crímenes". (EscoMl,do, 2010, p.p.2:J.24) 

Es relevante que el consumo de drogas sea visto desde su contexlo histórico para oomprender sus 

consecuencias en la sociedad contemporánea. en los procesos de comunicación de los individuos y su entorno. asi 

oomo en la transformación de los estilos de vida y los valores culturales que hoy nos aquejanll. Luis Astorga, 

especialista mexicano en temas de narcotráfico, al respecto comenta en una de sus obras que "la representación de 

los fenómenos y las cosas pasa por el lenguaje y las imágenes. Diversos agentes sociales generan discursos e 

imágenes, determinando uno u otro significado, acerca de las drogas ilicitas, los usuarios de las mismas 'f los 

traficantes. Dichos agentes pueden ser gobiernos, agencias antidrogas, instituciones polic iacas, organismos 

internacionales, funcionarios pUblicos, políticos. juristas. médicos. relig iosos, periodistas, académicos, oompositores 

de corridos, etcétera". [A<torll" , 2007, p. 213) 

Para efectos de la organización de la presente investigación. en cuanto a la exploración de este vasto 

campo de las sustancias psicoactivas, denominadas drogas y su implicación en los individuos en cuanto al uso 

reiterado que fuera de control puede llevar a las adicdones como enfermedad o padecimiento, no sólo fisico, sino 

además psicológico; y por tanto de índole social, a continuación, se describe la acción categórica coo que se 

identifICa el tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros trastornos conducluales asociados . 

.. En los sociedleles del pisado «:le se catsumll" liSO dragos extraldas dOrectlmenle ele 1I naluralezl . 9J Ca\sumc eSl1b1 'ese<Vlde I 1 
ccrnllrto de cffemcnia$ roligiosa$ ~IO $OO111!$. i rril,(Ia$ e .CIv$< .... ",..,le • 10$ IdullO$ . .-.:tu,Im""le . exi$le a<lemU en PfO<luC\O$ qulmieos 
eI.~""dos <;<In n"" ..... pre_lociones <:u)'> uso y ooolu,rl:n SIl e"'lende ",,,,<!IImenle por el elesarr<lile do los <:<mun ""'ci"" •• ",. 
c .... d en>l" I unl sociedad de nueSlrc liempo. 9J l eeesibildad y pennislvidad (sobre ledo de los Ulmldas d'.s I~IIH) pene 01 I lconee de 
jCrve<I H y IdOi~os. el ·e$C.pi$fJlO" de la relhdad . "bien. pO'. podO< """" en ell. 
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Por definición, el labaqutsmo se manifiesta como una adicción a la nicotina. Es una conducla repetitiva que se 

entrelaza entre dos tipos de dependencia: la fisica y la psiOOógica: que asociados oon los IeOOmenos de tolerancia y 

síndrome de abstinencia desarrollan en el amelo un cuadro clínico de dolor psíquico llamado angustia 

Científicamente se ha comprobado que la exposición a la combustión de tabaco está relacionada con la probabil idad 

de riesgo que puede llevar a la muerte, invalidez, pérdida de la productividad y deterioro de la calidad de vida. 

Estudios clinicos han demostrado que en la alXión del fumar la nicotina es absorbida por los pulmones; 

inmediatamente pasa a la corriente sangu inea para continuar su camino hacia el cerebro sobre el que actúa 

directamente como es~mulante ; interfiriendo directamente en el proceso de transmisión de la información entre las 

neuronas al aumentar los niveles de adrenalina y dopamina en la sangre, cuyo efecto se refleja en una sensación 

relajante debido a la producción de beta-endorfina. Mediante este proceso de absorcióo y estimulación del cerebto, 

la nicotina se une a las células nerviosas, imitando el comportamiento del neurotransmisor conocido corno 

a~tilcolina , que en condiciones normales es el responsable de liberar la dopamina , estimulante encargado de la 

sensación de placer. "El flujo de información entre las células disminuye, al mismo tiempo que aumenta la duración 

del bienestar. La dependencia surge porque el organismo reacciona y crea nuevos puntos de unión de acetilcolina. 

Por ello, hay que fumar cada vez más para alcanzar la sensación de placer originar . (Ribeiro, 2IXI2, w-24.25) 14 

Desde otro punto de vista, se sabe que fumar es un hábito socioculturalmente aceptado por los aparentes y 

esporádicos beneficios que se le atribuyen. No menos relevante ha sido e1 hecho de que en la nicotina se busca el 

alivio a la inquietud emocional para incrementar la habilidad de enfrentar los problemas y et estrés de cada día. A 

esta lisia de factores ·positivos" se contraponen aquellos que se manifiestan corno graves daflos para la salud: 

aumento de la presión arterial y del ritmo cardiaco, efectos que se traducen en infartos at miocardio, derrames 

cerebrales y el bajo rendimiento sexuat en los hombres. Si bien este tipo de padecimientos derivados del consumo 

del tabaco es rebat ido por especialistas en el terna, lo que es evidente es que para los encargados de proponer 

alternativas para su tratamiento, es el responsable det 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón y otras 

afecciones respiratorias. 

~ Este especi~lsI. en t~cnleu de O"Iie.cia PI'" dej.' de lum .... deSlff<lll. una monog",nl del t.b.eo yel t.b_lomo PI'" propono< un mélodo 

PI' • • ~donor el h.b~o: ni. de man .... dicIIIctico expt;ca el procese> de desarToIlo de l. enfermedad desde l. propio occkln de rumo,: el cu~ 

,""' • • ,jeIendo Q ... CWO "" ..... dodelof"'U d.Ir.~ r un . bocana<1a de humo. 01 f ...... <Ie< YIO utt In <XI<'HlIcio,>u dI percillir tn -vent.)u· QJe 

propaciona la _ni: sensadon de pacer , ,eclJcciO!l de la ansi_d. mejora del hum«, aumenlo de la memoria y la capacidad de 

concenlrl cion. todo este Ic~~a<lo de l. di""inuciO!l de h. n1>re , 



De acuerdo con reconocidos estudios epidemiológicos en México, la iniciación en este hábito del consumo se 

registra en la etapa anterior a la adolescencia, misma que se caracteriza por el deseo de aprender a fumar. Una vez 
que se establece una preferencia por cierta clase de cigarrillos, el hábito se convierte en un elemento de "interacción 

social". En la medida que se incrementa el consumo. aparecen los primeros sintomas de dependencia: nerviosismo. 

inquietud y problemas de salud como tos frecuente y alteraciones en las vías respiratorias. llega entonces el 

momento en que el fumador se enfrenta a sus dos ún~as alternativas: renunciar al hábito, o bien, continuar con éste 

a pesar de los danos provocados. 

Según lo anterior, en medio de la social ización y la obtención del placer, el hábito sin control y conciencia se 

transforma en un problema ya no sólo de salud para el consumidor, sino en un fenómeno de salud pública de serias 

implicaciones. Se tiene valorado que en los paises en vlas de desarrollo la adicción al tabaco no tiene limites. Ribeiro 

(2002. p. lO) se~ala que ' hay estudios que demuestran que el factor más importante para iniciarse en el hábito de 

fumar es vivir en un medio en el que se fuma. Según un trabajo realizado por el Departamenlo de Salud, Educación y 

Bienestar de Estados Unidos, si los padres fuman. el 22.2 por ciento de los hijos Y el 20,7 por ciento de las hijas 

también io harán. frente al l 1.3 y el 7,6. respectivamente . en el caso de padres no fumadores·. I~ 

Como puede observarse, ios motivos por acceder al hábilo de fumar son diversos, entre éstos se ha llegado a 

considerar la herencia genética que se le asocia a un rasgo de personalidad con mayor tendencia eo la búsqueda de 

io novedoso y la depresión. A partir de estas observaciones, instancias académicas romo el Real Colegio de 

Médicos de Inglaterra, divide a los fumadores en siete grupos, los primeros tres se consideran con una dependenCia 

física del tabaco, los siguientes cuatro son dependientes de la nK:o~na , mientras que los dos últimos han 

desarrollado una aguda adicción al tabaco_ Ribeiro (2002, pp_ n72) los describe así: 

1. Aquellos que fuman sólo en situaciones especiales. como reuniones sociales. 

2. Los que fuman por el placer sensorial y por el ritual de manipUlación del cigarri llo. 

3. Quienes lo hacen para aumentar el placer en situaciones ya de por si placenteras. Se supone 

que este es el grupo mas numeroso; la persona llega a pasarse horas sin fumar hasta que 

surge una situación que le despierta el deseo de hacerlo. 

4. Aquellos que fuman para "compensar' situaciones desagradables. 

lO Eslo So/I reh¡o t,mI:>I~n en _ ~diO realite<l<>$ por lo Org,niUeiOn Po n.",erie ono <1<0 lo $olud, en <IOn<l<o los """"osledos II_n o olo\lllr 

1\'\11$ <1<0 un motivo en 1, inld,dOn del hobilo: po:r "gu~ los h.bilo$ <1<01 ¡rIlPQ [.,mlr. del gl\JPQ <le . migo¡: porqoJe lanlo nomb<es como mui~" 

croen qu. reouhn "'" ""s otroctivos con un cigorro en lo mino; o bien . po:rClJe se sienten m' s hombres <I<oscle que "",pezlron • fUmor. 



5. Los que lo hacen por los efectos estimulanles de ra nicotina, buscando mejorar su 

concentración en el trabajO, mantener un buen rendimiento en tareas monótonas, etcétera 

6. Los fumadofes que necesitan un cigarr illo cada quince o treinta minutos para aliviar o prevenir 

tos slntomas producidos por ta falta de nicotina en el organismo. 

7. Los que, de manera automática, encienden un cigarril lO tras otro y sólo se sienten seguros con 

uno de ellos enlre los dedos. 

"El humo del tabaco contiene entre veinte mil y sesenla mil ppm (partículas por millón) de monóxido de 

carbono. mientras que los gases de la combustión de un automóvil contienen de treinta mil a ochenta mil ppm . Se 

podría decir, pues, que fumar prácticamente equivale a meterse en la boca un tubo de escape. Un esturno real izado 

en Londres entre policías de tráfico, conductores y trabajadores eJq:>Uestos a elevadas concentraciones de monóxido 

de carbono conduyÓ que en los no fumadores el nivel de carboxihemoglobina era del 1 ,5 por ciento, mientras que en 

los fumadofes era del 10 por ciento". (Rbeiro. 2002, p. 27·28) 

Desde esta perspectiva epidemiológica, los indices de mortalidad asociados al consumo de tabaco, han 

remarcado que la expectativa de vida del consumidor se acorta significalivamenle: un hombre de 35 anos que fuma 

dos cajelillas diarias tiene un prooóstico de vida 6 a 9 a~os menos que el no fumador de la misma edad. 

Investigaciooes en el ramo han considerado que a ta par del tabaquismo activo se desarrolla el tabaquismo 

involuntario; es decir. aquellos que no fuman pero que están en constanle contacto con los que si fuman, ya sea en 

casa o en el trabajo. En 1972 el Surgeon General de Estados Unidos, desarrolla un informe en donde por primera 

vez se identificó el tabaquismo pasivo ° involuntario. En 1986 junto con la Naoonal Academy 01 Sciel1CfJS que 

establece que esta afección es causa de enfermedad, particularmente de cáncer pulmonar.u Esta división de 

fumadores y no fumadores ha despertado recientemenle un interesante debate médico, social y legal, al instruir 

reglamentos y convenios en los que se intenta regular el consumo del tabaco como una medida de protección de la 

salud del no fumador por en riesgo involuntario al que está expuestos. Esta implicación queda sencillamenle 

explicada por Rit>eiro: "el humo en el ambiente procede de dos fuenles: la fuente principal, el humo que es 

expulsado después de tragarlo, y la fuente secundaria, el humo que resulta de la combustión del tabaco en contado 

con el aire. El humo de la fuente principal es fi ltrado de manera bastante eficaz por los pulmones del fumador antes 

.. El me';':l'U) ~o K"~ 12001 . P. 79) Y 0Ir<>S reectUX:i<lO$ 1n""~r;IC.-" "" esle C. nw S<!I han preOClJP'(IO iX'I e$l' nu_ V*Ii .... ls.-' 

U.boqu ismo: OIJS e$ludios con~rm.n la cau .. ~dad <le! dncer pulmonor. enfermedades co,dl"cu. relta so .... el creclmjentc fetal, slod,cme de 

muene súb~. del r~en n,,:lr;Io e Inducci/>n ~ l$"" .... los nI~"". 
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de IIOlver al exlerior. El fumador no se Iraga el humo de la fuente secundaria, con lo cual esto no pasa por los fi ltros 

de sus pulmones, lo que representa un grave riesgo para los no fumadores", (Ribeiro. 2002. PI!< 61-62) IJ 

Si bien exislen evidencias favorables sobre los resultados de las normas que moderan el consumo y los 

problemas asociados con esta práctica, sobresale la relatividad de la medida por el hecho ele violación a las reglas 

establecidas, la complejidad del problema estriba en el nivel de respoflSabilidad del oonsumidor ante el 

reconocimiento y aceptación del dar.o personal y de quienes le rodean; de la conck!ncia social ante el respeto de las 

normas y el institucional para la búsqueda de alternativas que tomen en cuenta no sólo el conlrol y tratamiento de los 

problemas que se provocan, sino reconocer, esludiar y tralar los motivos por los que se desalan. 

1.2. Alcoholismo. 

Hechas las consideraciones anteriores, "3 diferencia deltabaoo, el alcohol es una draga potencialmente adictiva que 

deprime la actividad cerebral. Su ingestión inmoderada provoca modificaciones en el comportamienlo y el humor, 

con notables efectos sobre el juicio, razonamiento y control de los movimientos. Mientras mas se bebe, más se 

"adormece el cerebro", manifestándose una evolución de embrlaguez. Unos minutos después de haber bebido una 

copa, el alcohol inicia el proceso de absorción circu~ndo en un 00 por ciento a través de ~ corriente sangulnea, 

mientras que el lO por ciento restante es eliminado por la orina y el al iento, proceso que se da en cuatro fases". 

(Garcia,t999,p. 14·t5) 

a) Durante la primera etapa oon un consumo de una a tres copas, ~ persona experimenta una sensaci60 de 

relajación, ~ calidad del juicio critico o entendimiento disminuye, se desinhibe y se vuelve muy comunicativa. 

b) En la segunda etapa con un consumo de tres a 6 copas o mas, su oomportamiento es inadecuado, tiene 

torpeza en los movimientos y la visión su torna borrosa, ·ve doble". Puede llegar a comportase necia y 

escandalosa, vio lenta y agresiva, o bien, ponerse triste y apartarse de los demás. 

c) En la tercera etapa en que se continúa bebiendo, la persona manifiesta condiciones de depresión y 

confusión; no Uene clara conciencia de lo que ocurre a su alrededor y puede tlegar a presentar agresividad, 

miedo o llanto con la dificultad de mantenerse de pie. 

" De ,cuerdO CCtl" OrganiUCi(>; ""ndl-' <le l' $lIlud. el humo del '-t>Io.,OU un l del*! IIJ"'I~ mu C(lt'T •. .nU <le con l"""'_ I rr()i.enllol: 

PlJes el M ~ dento <le esta CCtIt.minad6n procede del. fUen1e secundan • . que 01 no p .. ar pcr los Pl'lmones de 1 ... n(l fIIm.dores. presenta 

4,7 WCes milS de _ido de cllb(lno que el p,/Xedente de la fUenle prinápII: cCtltI.", ademU 46 Wce$ mn amCtlIIC<l. 2.1 WCe$ mu 

oIquilrin y l,S".,C<!. mi. ";colin. en e l ClSO de ágorrlllos $ln Mro. Lo" Rit>eiro. 
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d) En la cuarta etapa en que se sigue bebiendo, puede tener inconsciencia y correr riesgo de muerte por 

parálisis respiratoria, En este momento critico de abuso del consumo, el aloohol es eliminado lentamente por 

el cuerpo y nada puede acelerar el proceso. 

Para ilustrar Jo anterior, se sabe que culturalrnente hay un cierto número de razones para beber; apagar la 

sed, por apetecer su sabot, celebrar un aconlecimfento, convivir con los amigos después dellrabajo, disfrutar del 

placer de 1<'1 comida, participar en eventos religiosos, esUrnular el apetito, etcétera. Estos motivos no parecen 

representar peligro alguno. Sin embargo, "beber con regularidad por ' razones" como las de 'mantenerse alejado de 

los problemas de la vida' o "dejar alrás las preocupaciones' , o bien por olros motivos parecidos que revelan una 

actitud de huida ante los conflictos que inevitablemente genera la propia vida, constituye un comportamiento 

potencialmente peligroso". (Guia pa-a paétes, 1986, p. 143). Como factor socializante, se considera que el alcohol puede 

Pfoducir cambios benéfK:os en los estados de ánimo. Esto se considera favorable ya que bajo su acción relajante en 

el individuo, las relaciones sociales se tornan más fáciles y se disminuyen las inhibK:iones. De manera controlada y 

moderada, la ingestión al~ica puede producir efeclos propicios que: 

../ Disminuyen /os sentimientos de cansancio y fatiga . 

./ Bajan /os niveles de tensión y aflsiedad aumentando en cambio la relajación y el bienestar físico . 

../ Disminuyen la capacidad de aulocrítica y mediante un mecanismo de sobrecompensación se puede 

(XOducir la hipervaloraci6n de si mismo ("soy Ufla gran persona después de todo1- (Guia para paa-es, 1986, 

W· 55-57) 

Como "fac ilitador" social, generalmente se acepta que: 

La bebida puede ser Ufl símbolo de unificacitm que favorece el sefltimiento de solidaridad enlre quiefllJs 

beben juntos para divertirse. 

• Las bebidas alcohólicas hacen que las conduclas típicas de la sociabilidad como hablar. cantar o contar 

historias se produzcan m~s fáolmente. 

• En un convivio en el que se consume alcohol, las relaciones sociales parecen menos dif/Ciles. más 

esponltmeas y abiertas. (Guia para paa-es. 1986. pp. 55-57) 

En la práctica, es recurrente que cuando este tip:l de sensaciones y efectos se presentan , los factores de riesgo 

indivK!ual, lamiliar y ambiental demerita la percepción positiva que el individuo pueda adoptar ante ~ hecho de vivir 

~ placer y exaltación momentánea que ofrece la experiencia. Hay quienes aún sin la bebida pueden e>q)erimentar 

los mismos beneficios par(:l estar alegres y disfrutar de las relaciones hum(:lnas. Sin emb(:lrgo, también se le (:Ilribuye 

al uso moderado del alcohol efectos benéficos en las funciones flsicas del organismo: 



Iniciarel flujo de jugaos gástricos. despertando el apetito. 

Dilatar /os vasos sanguíneos aliviando dokxes mlnimos (particularmente en /os ancianos) causando una 

sensación agradable de calor. 

Actuar como sedante ligero facilitando el sueflo. 

Disminuir la agudeza de /os sen/idos, de tal manera que se hacen menos moleslo ciertos eslimulos como /os 

ruidos, los cambios de luz. e/cttera (Qlia PIII'8 paltes, 1986, ¡:p. 55-57) 

De kls planteamienlos anteriores se deduce que el problema del alcohol no radica en su uso, sino en su abuso; 

cueslión por la que se le debale como uno de los agenles dañinos que caracteriza a la salud publica, por su 

inciderrcia e impacto en el ámbito familiar , social y económico. Por definición, el alcoholismo es una enfermedad 

crónica multicausal, que comprende algunas de las caracleristicas comunes de las adicciones en general, 18 

Como se observa el consumo del alcohol es un proceso avalado culturalmente, promovido como un elemento 

socializador y en una provechosa induslria que genera empleos y ganancias. Por olra parte, este aspecto se 

con trapone con la adicción que se manifiesta en un creciente proceso de alcoholización sin limites y de graves 

consecuencias.19 Resulta oportuno entonces mencionar que una de las definiciones más completas y ublizada por 

los especialistas para explicar su proceso, es la que aportó el doctor Mark Séller en 1958, y que en nuestros dias 

aun proyecta la relevancia de su sustento: 'El alcoholismo es una enfermedad crónica, un desorden de la conducta 

caracterizado por la ingestión repelida de bebidas alcohólicas, hasta el jXmlo de que excede a lo que está 

socialmente aCEptado y que interfiere con la salud del bebedor asl como con sus relaciones inlerpersonales o con su 

capacidad para el trabajo". (Gtiía p«a paltes, 1986, p, 65) 

Como ya se ha mencionado, el reiterado consumo del alcohol acaba por danar al individuo, a su familia y a la 

sociedad. Entre los órganos afectados están el higado, estómago, corazón. los riñones y el sistema nervioso,lIl En el 

.. Cu .... <Io ~I """,,,,mo e"c~$ÍV(I del -'cOl\<Jl M co/",ioO<1~ en un ~'bi1o" ¡>eI'$O/lO tSló .. rieso<> loltnWo <le convertir" tn .~o. ,. mi$m' 

"",nero ~e ocurr. con", morfin • . • herolno O lo nic<c;no del,.boco, 

.. En nUeSlrOp.I •. ti consumo <le _ . oIcohCllcos ... un rnc1ivc de .,....,.,0 pOlOlos epiderrMClogos. rMcIicos eirweSl~odor ... sobre el lenlo , 

So le con$l""", una"",.. prlndpale$ ~u$" "" muerto en 1.01 p(llJlaci/ln "" dird pnxkrClivlr, por SU .~oclOO oon los oc<:idtnl.', hOrnlci(lios, 

",icicli.,.: ""'" los podedmlenlO. <le ,"/TosI. Y 0lI10. en"'"",,<IIdes cr/lnlo .. del MOO<lo, en!errnedld ... del oOl'lZ/ln Y Ie$lone. Inflingló ... 

.. Norml V.llojO(1997 , p, 78) explioo que $1 Ilio n el . lcohol . feclO . ~$I lodos los 6rganos . C$ el SNC en ~e recibe $U mOyar efecto o~udo. y 

lo hice por varios meconi$mo. entre los cullo. nl' n: 

_ clir«:lo del ",on<c O W. mot.tI(lI~O$ 'Obr"" PI<Celnn ylO$l1¡)i<IO$ "" 1 .. memb<1on .. C<OI<Jllr ru . 

De1identios nu_.les ~e se ...... In 01 alcoholismo . ronleo 

T"'$Iomos metftlOlioO$ prodU,"<Io, por 11$ le$lon •• celular ... , I predominio hep/lticQ, 
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caso de mujeres embarazadas que son consumidoras, se presenta un trastorno conocido como Slndrome Alcohólico 

Fetal, que dai'ia al producto oon balO peso y talla al nacer, retardo en el desarrollo fisiro y mental; malfOfmaciones 

congénitas y problemas de aprendizaje. En el núcleo familiar, se viven prcblemas de agresión con la pareja y 

desintegración por el descuido de las obligaciones y el $ufrimienlo de los hijos. A nivel social, la violencia se traduce 

en finas, accidentes, vkllaciooes, homicidios y robos, como los casos más comunes en los que la ¡xesencia del 

alcohol es el factor determinante. 

Es conveniente lener claro que frente a este fenómeno de adicción, una etapa de into~ icación aguda provocada 

por la ingestión excesÍlJa de bebidas en ellranscurso de unas horas, no es suficiente para definir un perfil crónico del 

estado mental del que consume. No es lo mismo alcoholismo que 'borrachera" La cantidad de ingestión no 

determina el problema; es la calidad de vida la que evidencia su grado de avance o pleno desarrollo. Hay quienes se 

in'cian desde muy temprana edad; mientras que para otros es proceso duró afJos antes de cruzar la ' linea invisible" 

que separa al bebedor social del alcohólico}! Una vez que se manifiesta la urgente necesidad de beber, el sujeto 

e~perimenta en carne propia los sentimientos y emociones que no sabe tolerar y coolrolar: su relación oon el alcohol 

cambia: ' ya no se busca procurase un momento placentero, sino obtener el alivio de ese cúmulo de sen~mientos 

negativos, con k) que se inicia un circulo vicioso que gira alrededor de una vida emocional vacia y solitaria. Se va 

deteriorando todo, las potencialidades físicas, psicológicas, de trabajo y espirituales. la caracter1$tica más 

desconcertante del alcohólico es su incapacidad de dejar la bebida, sin importar cuán grandes sea la necesidad y la 

sinwidad de su deseo para dejar de beber". (las adicciones. t999. p. 45) 

Según se ha citado, un alcohólico es un enfermo que no tiene mayor alternativa respecto a su padecimiento que 

la que pueda tener un paciente coo cáncer o diabetes. Una vez que su cuerpo se ajusta al alcohol, ya no puede 

exist ir sin él. Segun estudios realizados en estos casos, se ha demostrado que el factor más concluyente para la 

afección es el metaboltsmo. pues no lo asimilan de igual manera que un no-alcohólico. Este difrere de tres 

maneras:22 

" Nonno vonejo (1997. p. 761 r"~ero '1U" (on el U$o) Cfónieo $0 deWI(II!J " Ieleroncil fUncion o! ~ molllMlico del ~ .... eI. "'Ondo 

tlJ onlilflivamenle mi s ~.nle I1 ¡l(irnero. Lo Ic:lerancio tiene un o_onenle ogudo y otro crónico. 6$10 úIIimoes de tipo " .. m .. ool n. 1l00 

lpor inÓJcción del si"e"", rriaO!oCllrlSlI. 11",,1 ... o colul ... (canOn en elfos hipnosedlnlos) y en I1 que se pfOÓJoen ldopllcicnes nouroqulmcos 

en In membr",n <01.>1.,," y cOncluclu o! a par ""'.m.u .... Se ho ¡x::osIulooaQUe ro O_nd..,Ci. nSice se "'$10" O"$(>u," de " odoP'-Ci(:t1 

celulo', cuonda se requiere .Iano para uno Oprima !unc/<)n neurol. Lo loI.raneit innato" 'k:<JI'><M es muy .... ri.bl. según 10$ por$QflOS y se 

rellctonl con 1I pre"""e", de .nle<edenles Jlmililru de .Iechoismo, Es consumo reiI .... do puede eonduolr • IlloIer.nal .clquTridl en que se 

encuen1",n conunt",cion .. I~IS en ung ... (300 I 400 ~I sin que se cbs ....... sedición impon.nle. Los gr.ndes con><HridCfes gene<1n un 

ntldo de d_nd..,ci. flska . que se Igreg •• J. pslquieo confogurlndo lo que se de1\ne cano d_ndenci. "'lIl . 

" Eme$lo H, Ll~ •. (20()4. pp , 50-$04) <Io<;u"",nlo eoto su obro Lu "'"¡Jjn .tgMJjc,. con un. serie "" d.rO$ d lnk:o$ de "",ornI>r._ 
.. po"<» en lo mileno, ~ delonl ~$O' PI 'KI eJ PfW<-SO del oIecholKffiO ~ su reperwsie<> psicciogieo. no $OIo"",nle en el in(t\IIdUo. sino 
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, . Altos niveles en la sangre de aootaldehfdo, que es un veneno que causa náusea, adormecimiento, taquicardia, 

CO!lfus'6n mental y cruda asociada oon el beber. Su producción es menos alta en lo no-aloohólicO$. Se ha 

enconhado que esta tendencia es por herencia genética. 

2 l a prp.s¡:mcia en el cerebro dP.la na (Telrahy&oisoquinolina), sustancia altamente adietiva, misma que se forma 

cuando el acetaldehido invade las células nerviosas en el cerebro, lo que le permite aduar químicamente como un 

opiáceo. Ésta no se fabrica en cantidades mensurables en los cerebros de los bebedores sociales ni en los que 

beben fuertemente, sus niveles altos se registran en los cerebros de los aloohólicos, Durante la Segunda Guerra 

Mundial esta sustancia se duplicó sintéticamente para usarla como analgésico, se encontró entonces que era más 

adietiva que la morfina. 

3. Se presenta un engrosamiento anormal de las membranas celulares del cerebro, por lo que en los alcohólicos 

reqJiereo de un abasteamiento constante para funcionar ' rIOfmalmenle", Si se detiene el abastecimiento, las 

membranas funcionan mal y el cuerpo e:o;>erimenla una incomodidad intensa ° retraimiento. Otros cambios 

bioquímicos resullan en una reducción de la tensión. ansiedad e inhibiciones. las plincipales razones por las que la 

gente bebe,n 

Según se ha vislo. este vasto campo de estudio sobre el alcoholismo como enfermedad r~ica y psicológica, 

ha desarrollado diversas investigaciones en las que se busca encontrar respuestas a la complejidad de la 

personalidad adicliva del alcohólico. Este interés se muestra en las categorizaciones para clasiftearlos por grupos: 

ClasirlCaaón de J.M. Jellinek: (Lamqia, 2004, pp. 66$) 

A. Alcoholismo Alfa o alcoholismo neurótico con problemas subyacentes previos, Es esta categoria. la persona 

tiene una continua confianza, puramente psicológica en el efecto para aliviar el dolor emocional o corporal. 

Para estas personas el alcohol representa un tranquilizante efectivo, Dentro de este grupo, no existe falta de 

control sobre la bebida ni inhabilidad para abstenerse de beber. 

B. Alcoholismo Beta o no complicado. Las personas en este grupo exhiben una alcoholización habitual 

con~nua , aunque rara vez lleguen a la embriaguez total. No existe depe!ldenaa física. 

" 000 doto mlls oponodo en los investi""ciones á!aÓIIS por Lemmoglio, (~. P, 511 ~ene que ve, c"" kI que se hl c""siderodo oo. ' marcl 

1)i(:l0giel' paro 10$ "CCl .. )li<:(lI;. ·Ccmpa, ... "" nitlO$ (p.JO e .. " hijOS de -'cO!1{111cO$ con ninO$ "" eron hijo!; <le no -'COhOliOOS y enC(ln!rlr"" <)Je 

los hijos de .1coh00ioos .... U" l <)JeIIOS (p.J e "U" •• bebll" II.onol- mosu.,on ondas "" ,ebrales mllS bajl' que también se "'.""U" "" en 

IlconOliOO$ en ,""uP"rooiOll . E$to no quiere dear qo¡e 10$ ""<:In c~br",e, oau'''' olo;oh.;liWlO. pero pUeden """" . I!JIn dll como un 

meloada pe .. 1I o<:licclálllcon6lioa' , 



C. Alcoholismo Gamma o alcoho/omanla con pérdida de control. En este grupo se observa una mayor 

tolerancia al alcohol; hay una progresión definitiva sobre la dependencia física y psicológica asociada con 

al1eraciones conductuales marcadas. 

o Alcoholismo Delta o 000 incapacidad para abstenerse de bRber En ~te grupo se encuentran en altos 

grados de intoxicación grave de un modo habitual y presentan complicaciones orgánicas tipicas. 

C~sificación de Sla/er y Ro/h, basados en Jellinek: 

A. El bebedor dependiente del alcohol. Éste pr~enta dependencia psicológica de los efectos del alcohol para 

~ re~jaci6n de pfOblemas emocionales, incomodidades fisicas o dificultades para encarar los problemas 

diarios. Socialmente no son considerados alcohólicos. 

B. El alcohólico bebedor de vino. Constantemente se encuentra en un estado de intoxicación media. pero no 

se considera a si mismo como alcohólico. Existe dependencia fisica y psicológica, así como una mayor 

tolerancia a la bebida. 

C. Alcohólico inoontrolado o compulsivo. Su nivel de tolerancia es mayor. Un puede dejar de beber después de 

ingerir las primeras copas, hasta embriagarse totalmente; sin embargo hay periodos en los que se abs~ene 

de tomar. 

D. El bebedor periódico o de lumo. Alterna periodos cortos de intoxicación severa y fases de bebida social 

' normal', o bien de abstinencia. Esta clase de alcoholismo también es conocido con el nombre de 

'dipsomanía". 

E. Alcohólico crónico. Éste se encuentra en la etapa final del alcoholismo. Se observan cambios fisicos y 

psicológicos consistentes. náuseas continuas que llevan a una alimentación pobre. La tolerancia al alcohol 

disminuye y la ingestión disminuida provoca insatisfacción de la tendencia a beber. 

Como puede observarse, el universo del enfermo alcohólico está dominado por la sustancia con la que busca 

intoxicar su cuerpo y sus pensamientos, para asi enfrentar los avatares de la vida, sus problemas famil iares y su 

entorno. Los enfoques psicológicos hablan de un mundo interno abatido y confundido del cual pretende huir, 

evadiéndose con la bebida en la búsqueda del alivio y olvido de sus más grandes temores y con flictos emocionales 

que no le permiten disfrutar la vida y resolver sus problemas. ' EI alcohólico es como un huracán que se precipita en 

las vidas de los demás. Se rompen corazones. Mueren las relaciones agradables. los afectos se han desarraigado. 

Los hábitos egoístas y desconsiderados han mantenido su hogar en un tumulto' (L.arnrrIc9ia, 2004, p. 128) 



1.3. Farmacodependencia. 

El término farmarodependencia se enliende como la necesidad que liene un individuo por abusar de una droga con 

la intenóón de sentir los efectos que produce sobre el sislema nervioso cenlral . ya sean placenteros o para evitar 

sensaciones desagradables por no oonsumirla. En este proceso intervienen un conjunlo de fen6menos fisiol6gicos, 

conductuales y cognoscitivos de inteosidad variable ante el uso de una o varias sustancias psicoaclivas. Muchos 

casos de farmacodependencia inK:ian con la idea de que sólo se consumirá una vez; sin embargo, una vez inK:iado 

el camino comienza a funcionar el autoengaño y los pretextos, esto se debe al alto indice de adicción y lolerancia 

que se genera en el organismo, por lo que esle rubro no existe el consumo moderado. 201 

Científicamente, fármaco o droga es loda sustancia quimica de origen natural y sintético que afecta las 

funciones del organismo, Los que inciden directamente en las funciones del Sislema Nervioso Central (cerebro y 

médula espinal) se denominan psicoactivos y se les atribuyen propiedades capaces de inhibir el dolor, modifICar el 

estado anímico o allerar ~s percepciones.15 Como término -Pharmacon- era util izado desde la antigüedad para 

describir los medicamentos y los venenos, como tal no se tenia una distinción terminol6gica con aquellos de util idad 

lerapéulica en su función en el cuerpo físico o en el cuerpo mental. Hoy se habla de medicinas y drogas; en donde 

las primeras alivian el sufrimiento, son paliaHvas para ludlar contra la muerte; como productos médicos, se les puede 

adquirir en farmacias. las drogas, <omo se ha vislo anteriormenle- originan traslornos severos que provocan la 

muerte, por lo que son prohibidas. 

En relación con lo anterior, 'el hecho de que los psicoaclivos actúen como remedios o como venenos 

depende de: 

" Karine MeilfliCll 12003, (Ii$jlO1 ible en MP;/www . .."......surf.net/d.09!.~cIivo$.h1m) ex~iCll QIIe ptI,e introW<:~ un P$iC<t1\fI'n$CO el 

Cf\Iloivno existen bl s4camente treo vI .. de lá11jnlotr&d01 ' oral 1II ingestion de p .. blll •. groge ... libreto • . got ... ~lIltl., _. e 

llimentosque oontengon lIolloldes ~O"'divos), ""Imanar (Itrlw-s de( Ido de fum.r. potll •• pir1Idon de polvos o II inhl l.d01 de ""potes) 

YPl!'"nlon l (porm~i<>de un. inyecci<lr1 qu6pu~e H,intf1ovenoSl. SUbCuttnta o mlfamuSCllII,). 

Z $(:f)no e! lS~do historico de lOS '6rm,00$, ES<Xlhc:t'<1O (t996. P. 1 te ) o~nlll : 'Un exlrlordinlno hl"e~\IO. <:ome<c"I","<1O en lO!; M<)$ 

U. inll. fuer01 tiert .. Iminos (Inlet"",in ... de ... nlerlrnnl. metlnretominl ), que opo,ec>er<>n ccmO I~~C de vento ibre en IlImmld .. plfl 

11 C01gO'Slion nn.r . el mareo. 1I Obe'Sided . 1I depre"on y ll !IOtIredO$io de I'IipnetiO<)$. En '," Iided. ere n e$!imullntH de! "$leml nernCSO. die~ 

e veinl. mu 101""" que l. c",,"I,.. D .... tlsirncs en ~1 ... ci<lr1 C01 elll . y no sQlo co¡>tuo de lumento, II 'eslsteildl $ino de mejcrJ' 

c01~lde«Iblemenle el ,...,(injenlo me(lido en le$I~ como el de <X>cienl~ inlelectulll' Su POIenle ~fecto etJUrioo perrrill, vende, e$I<)$ producIOS 

ptI,. tedo tipo de lncorncdldedH 190de. 11 animo dep,e.ivc. y el _ele de 11 Segllnclo GJtff10 Mundl.11OS ,edblra en c.nticlode •• wce. 
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esle""" ..... .,.,.H rrilil/IrH. que empe~.ron uUnr:lc:loen II guemo <:MI eiP8n<;ja . ydeSde t939 . t945 ""'",ron de menlan'er.rnin • • 1 .. trOpel 
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11 su grado de pureza, 

2) las dosis y las modalidades de empleo, 

3) las condiciones de acceso y las pautas ClJllurales de consumo, 

4) el estado fisico, emocional, mental y espiritual del usuario. 

La cita continua: Los mismos psiooactivos pueden resultar benéfK:OS ° daí'iinos, terapéutioos ° tóxicos, 

según quien, ClJando, ClJanto, cómo y con qué fin los consuma. Por desgracia existe una gran desinformación al 

respecto que -aunada a una serie de mitos y prejuicios- repercute sobre la salud, el calificativo moral e incluso el 

trato civico y legal de sus consumidores". (Malpica, 200:G, ósponitleen htlp:tw.wJ.min(!.sur1.neU<togaslpsieoactivos.htm) 

En contraparlida. Luis Astorga sostiene que atribuir a las drogas aspectos como delincuencia. trastornos 

psíquioos y hasta la muerle; puede ser un acercamiento poco acertado al fenómeno de las adicciones. dadas las 

implicaciones contelduales que actuatmente pOf ejempto, se viven en cuanto al narcotráfico en México, "Las plantas 

y sustancias psicoactivas prohibidas hoy en dia no siempre lo han sido, y las personas que se han dedicado a hacer 

negocios con ellas han estado asociadas desde sus orígenes con las actividades criminales. Algunos agentes 

sociales han estigmatizado en diferentes momentos históricos los usos, usuarios y comerciantes de algunas de esas 

plantas y sustancias. Gracias a posiciones de poder, dichos agentes han logrado concretar en leyes su visión acerca 

de las mismas y de quienes las consumen o negocian con ellas, Las justificaciones para ejercer ese acto de 

autoridad han sido varias: la salud, ta mOfal, la economia, la raza, la religión, ta seguridad". (Ast.>r9", 2007, p. m) 

Es evidente entonces que comprender los mecanismos por lo que una persona se convierte en 

farmacodependiente, es una de tas tareas más profundas de la psicoterapia apl;cada, pero además también del 

campo de las disciplinas dedicadas a los problemas sociales en donde el hombre es elemento integral. Desde la 

psicología, los grupos de consumidores computsivos experimenta la necesidad de consumir cierta dosis para poder 

"funcionar" adecuadamente en la sociedad, para relacionarse, o bien, para cumpl ir con sus quehaceres o profesión. 

Su rasgo caracteristico es que son marcadamente tendentes a la depresión: "Muchos psicoanalistas coinciden en 

reconocer los siguientes rasgos de personalidad que al parecer predisponen a la farmacodependencia: 

a) fatta de confianza en si mismo (pobfe autoeslima) y pasividad; 

b) dificultades de interrelación y de socialización; 

c) poca capacidad de decisión, confusión o falta de valOfes; 

d) vulnerabilidad a toda influencia externa y especialmente delgrup0 de pares; 



e) intolerancia a las frustraciones (dolor, fracaso). 

los expertos en farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen este estado del 

individuo como un ' rehaso en su desarroilo" (es decir: la incapacidad de desarrollarse con arreglo a lo que esperan 

de él los padres y ta sociedad, y lo consideran como un factor decisivo en el desencadenamiento de ta toxicomania". 

(Massoo, 1991 , ~. 37·38) PO( olra parle, desde el punto de vista clinico, Karina Malpica en su investigación en Internet 

sobre Las Drogas tal cual, aporta una descripción detallada sobre las implicaciones neurocerebrales que se alteran 

bajo la presencia de OOsfs indiscriminadas de sustancias psicoactivas: 

La mayoria de las neuronas que sintetizafl Serotonina se /ocalizan en el cerebro medio yen Jos denominados 

núcleos de rafe. Este neurotransmisor poses una amplia gama de f9C9ptoroS y está implicado en muy diversas 

funciones. 

Participa en la inducci6n de sueño, de /al ma que su ausencia produa!! insomnio. 

Tiene cierta actividad en la regulación de /a temperatura corporal yel oontrol del""';mito. 

Es un neurotransmisor de las neuroflas que transmiten las sensaciones de dolor. 

Está directamente involucrado en el control de los estados de ánimo, de las emociones, de la percepción 

sensorial y de funciones oognifivas superiores. 

• Cuando se prodlJC&f1 determinados estímulos seflsoriales qU6 ponen en alerta al ifldividlJO, su descarga a!!sa 

en forma inmediata. Actúa como una especie de filtro de seilales externas que da primacia a /os estímulos 

que se consideran importantes para facilitar la loma de decisiones. 

La lesión en neuronas serotoninérgicaS produce activación motora y un aumento efl la irritabilidad y la 

agresividad. 

Es posible que la sera/onina tenga una actividad autOlTegula<iora, ya que la presenciad e una determinada 

concentración de serolonina inhibe a las neuronas de Jos núcleos de rafe, impidiendo así la síntesis de m¡)s 

serolonina. 

Continua agregando que la degradación de es/e neurotransmisor, esto es, su transformación en una molécula 

inactiva, la lleva a cabo la enzima reguladora del sislema seratoninérgico: la eflzima monoamino~xidasa (MAO) , que 

actúa en general oxidando el grupo amino de la molécula, que incluye además de la serolonina, a la melalonina, la 



adrenalina y cualquier molécula eslruduralmente similar. La Melatonina se sintetiza a partir de la seratonlna. 

principalmente en la gltmdula pineal. cede del alma, según los antiguos. Mientras su concentración en la sangre es 

alla hasta /os siete primeros años, comúnmente decrece hacia el final de la pubertad, permaneciendo baja el resto 

de la vida. 

Está implicada en la regulación del reloj biológico de los seres humanos (ciclos de suello-vigilia) y de la 

regulación fisiológica de la retina. 

Tlf/ne efectos hipnóticos y actúa como fototrasductor, transformando las señales hJminosas, como la 

presencia o ausencia de luz. en señales hormonales. (Ma'pica. 20003. dsponitle en http:tv.wwrrind· 

surf.mllldogas/psieo3civos.ntm) 

En esta extensa investigación que entre otros datos importantes sobre el tema, brinda entrevistas con 

investigadores y persooas con problemas de adiccióo y farmacodependencia, ofrece una clasificación de los 

psiooactivos, entre los que sólo se retoman los que bene que ver con la terminologia de los fármacos. De esta forma, 

como drogas sintéticas se catalogan a aquellas que son utilizadas como tranquilizantes o hipnóticos. que ayudan a 

disminuir la ansiedad, analgésicos para aliviar el dolor, antieméticos contra el vómito y el anestésico. 

Recapitulando, este grupo se subdivide en anestésicos generales como el óxido nitroso, éter, cloroformo, 

halotano, triopental y fenlanil , que bloquean lodo tipo de sensaciones. Como anestésicos locales están el curare, 

cocaína, novocaína, lidocaína, procaína y mepicaína, que actúan sólo en ej sitio en que son administrados. Y por 

último, los anestésicos disociativos como la fenci lidina y ketamina, que inhiben las sensaciones y disociación entre ej 

CtJerpo y la mente. lX1 grupo más que Malpica selecciona, está destinado al área de la psiquiatrla para el tratamiento 

de enfermedades mentales y otras alteraciones de la petsonalidad.2tI Desde 1955, con la introducción de nuevas 

drogas, este campo de la medicina encontró respuesta para en tratamiento de la violencia , ataques de ansiedad y 

angustia. asociados a enfermedades mentales como la psicosis; misma que se describe como un trastorno severo 

de la conducta, y que se manifiesta po!" la desconexión de la realidad o por la falta de percepción severa sobre la 

:lO Al reopeclO Marpi .. (20003. disponible en hnp""""".lrincI-surr.net/drogo~c:IIvoo.htm) o ~.de qu e -Si !amomos en cuento lo ~iSloio de 

l. ~u""nldad en $\1 conjuMO. el conc~!O de en/ermedJd mt:~1 re$\l~' $e< muy re";en!e . En l. lIl1 i\llleda d $e pen$.lb. en !,",""nos de 

maldiclón divina; d!Ktln!e olgoln tiempo .. ~.bló ele cleHquilibrio. luego ele posesión demonltcl y mb adelaMe de olienoción soci ol . 

Oepo:n<lendo de lo cultu'o y lo ~P<>C'. lo <lJe el condenado. deseQUilibrado. po,¡eldo o alienado ,e<:ibl . por pMe de Su oomuni(!od ero 0:&$1>00. 

oislamien!o. exord.".., e ma'~lción. 8 e5lu dlo cieMlnco ele l • • Inerl ciones condIJctuoles comenzó en el siglo V oMes ele 0;:510. ""onde 

Hipó<:rO!es lo. 0"";0 con desequilibnoo ele lo que dlero en Ma""" "umores IUndamentales", sange. ~emo. biIi. omorillo y bili. negro. Po,. el 

módico griego In .~er.cion •• ele '$Ios hum", .. p''''''''''t.an: Ioc\>rt •• cito"". k;Jcu rt IrInquilo. ""1"'001" O hi$lorio . LI psiquialrll modern o 

lombi ... $e bU' en lo h~esi. cenlrll de 10$ eleseq.riltlñO$ .• u~e yo no de ~u"""" • . sino de neu,OIrl n$<I'IÍ$OIe1' qulrnicos. 9oio e5l1 l<ig"". 

1/1 o:&,enc io O ~IXOdI.rcción de n .... rOlron$tnl$(JIeS denlrc del <:ere!>«:> hum""o da pie al $\I,glrrientc (le 11$ . """,(I/IS l Ite<IICC:rnoS metr/¡t .... ,. 

bi"'."...,Me ~~I' en psicosl. y neu,,,,,,- Ka"", Marpico. Mp""""".mln~sur1.net/d"oo .. /psIcClc:llvoo.h!m. 



.. 
misma, lo que lleva ademas a una incapacidad para pensar coherentemente, inconsciencia o falta de reconocimiento 

de estas anormalidades, que bien pueden llegar hasta los delirios y las alucinaciones, 

Las pSICosis pueden dividirse en orgánicas y funcionales: las psicosis orgánicas es/fm asociadas a estados 

tóxicos, problemas metabOlicos o enfermedades neurolOgicas. Este tipo de psicosis no se oonsklera 

propiamente como enfermedades sino como sintomas asociados a diversas condiciones, Las psicosis 

funcionales si se consideran como enfermedades mentales y se wbdividen en: 

A) Trastornos afectivos unipo/ares (depresión) o bipolares (manla.oopresiva) , que se presentan 

romo gral'8S anormalidades de la cooouda con fuertes componentes emocionales (cambios 

bruscos del estado animico); 

B) Esquizofrenias, que constituyen cuadros de pensamiento al/erado, oon desprendimiento del 

sujeto de su ambiente, delirios (transfusión, control y robo de pensamiento), trastornos emocionales, 

alucinaciones, ca/atonia (inmovilidad o flexibilidad cérea) , etcétera; y trastornos delirantes, que 

reportan aoormalidades conductuales causadas por delirios, o sea: ideas que a partir de ciertos 

elementos de la realidad se eslabonan para constituir historias o varsiones de la realidad y que 

exageran alguoo de sus elementos, ya sea oonservando una hilación o sin ella (delirio de grandeza, 

delirio de perserución, etootera). (Malpica., 2(003, ósponitle en hUp:iwfrN.rrind-slJ'f,netld'ogaf,lpsicoaclillos,hlm) 

Es importante anadir que los fármacos destinados al tratamiento de este tipo de enfermedades mentales se 

agrupan en tres clases: Los antipsicóticos, también llamados tranquilizantes mayOfes, que la terminología médica 

los denomina neuroléplicos, Estos SOl1 prescritos en cuad'os clínicos de esquizofren~, paranoia, psicosis orgánicas 

y funciona les. Se considera que el pel igro de dependencia es relativamente bajo, Los antidepresivos se dasikan 

en dos grupos: triciclicos y relacionados. Estos se indican para el tratamiento de la depresión en su modal idad 

endógena, alleraciones del sueno, el apetito, fatiga , nerviosismo, falta de concentración, desinterés sexual e 

incapacidad de e¡q:>e rimentar placer, Para estos también se considera un nivel de tolerancia considerable con un 

riesgo de dependencia bajo. 

Cabe senalar que el grupo de sedantes hipnóticos representa un serío manejo para la administración de las 

dosis, ya que a diferencia de los anteriores, éstos tiene un allo potencial de tolerancia y adictioJi<!ad tanto física oomo 

pslquica, En dosis altas pueden provocar sueno, si su incrementa la sustancia, es de esperase cuadros de 

inconscienc~ , anestesia quirúrgica, coma y depresión fa tal de las funciones respiratorias y cardíacas, Los casos más 

graves pueden presentarse en los periodos de sindrome de abstinencia de las benzodiacepinas y los barbitúricos, 

sustancias psicoaclivas que comprenden esta clasificación , "A los pocos meses de administraciones altas de 



.. 
benzodiacepinas, el slndrome de abstinencia se manifiesta en deformaciones perceptuales, desmayos e 

hiperactivKtad a eslímulO$ externos con convulsiones hasta el decimosegundo día de la supresión, En el caso de los 

barbitúricos, los sindromes de abstinencia son más graves, de hecho son semejantes en morbilidad y mortalidad a la 

absfinencia de alcohol en dipsómanos. La suspensión súbita de barbitúricos puede producir ataques epilépticos 

graves e incluso mortales, aunque como se desasimilan de modo lento, la reacción de relirada puede producirse una 

o dos semanas después de la interrupción", (MaI¡::ica, 20003. cisporitle en hllp/W.'.w.rrino.surf,netldogas/psicoactiYos,htm) 

Como puede observarse, la dasiflcación de los fiumacos se da en fundón del efeclo que ejefoon sobre el 

estado psicológico o la actividad mental de una persona. En este rubro, el consumo de drogas médicas no implica 

necesariamente un delito, su uso indiscriminado por parte del paciente es mas que nada un dano hacia su propio 

organismo y su modo de vida habilual. Algunas de estas sustancias psicoactivas son aplicadas para el tratamiento 

de otras adicciones como lo es el alcoholo de algunos opiáceos. Sin embargo, esto no deja de ser una preocupación 

por las alteraciones que en eno se registran. 

1.4. Codependencia y otros trastornos asociados. 

Codependencia: como experiencia personal, puede describirse como el infierno interno de las emociones en su nivel 

más bajo de comprensión y aceptación de situaciones que rebasan cualquier intento de entendimiento del entorno 

más cercano. Sus efectos cobran vida en las actitudes que gobiernan a quien lo padece. En los momentos de la 

lucidez, se parece experimentar un remanso de paz que recorre e invade los rincones del cuerpo: nada parece ser 

más. Todo por imposible que sea de pronto deja de ser importante, se vive con alegria. es entonces el extremo 

opuesto de un éxtasrs emocional. Y en ej momento menos esperado. todo vuelve a ser igual. o peor de lo que habia 

sido entonces. El abismo vuelve, el miedo latente se mani~es1a, no hay avance. sólo el dolor que no es físico, es 

más bien lo que ~ filosofía, la literatura y hasta la psicología, pueden nombrar como un dolor del alma. 

Según lo anterior, la conciencia existe sólo entonces en función dej recuerdo trazado en el pasado, de la 

fantasía que se aferra al futuro que no llega, a la evasión del control de un presente que se rechaza y no se tolera. 

Las emociones al rojo vivo prueban la resistencia de la mente que trabaja a lodo vapor con la imaginación en la 

oonslrucción y reconstrucción de escenarios posibles, imposibles, catastróficos y utópioos. Sus ingredientes: miedo, 

soledad y rechazo que se condimentan con la ansiedad, angustia y desesperación por controlar el Yo del otro, del 

que se depende y se actúa según temperamento y conducta. El dependiente aporta las senates necesarias que 

disparan en el ser del codependiente, respuestas inducidas por sus propias debilidades de personalidad. mismas 

que en alguna etapa de la vida determinaron y normaron su conducta y que al enoontrarse con su afin , es tablecen 



una relación deambulante entre la razón y la locura, la feliadad e infelK:idad, la verdad y la mentira, con un sinfín de 

cadenas que haoon de la convivencia un circulo vicioso, 

En este sentido, la cúdependencia se concibe como una enfermedad emocional que se manifiesta como 

una adicción al dolor que provoca la angustia y ansiedad que se vive en una relación afectiva con alcohólicos, 

d;ogadictos, jugadores, comedores compulsivos, fanáticos del trabajo, del sexo, criminales, adolescentes en 

rebelión, neurótico$ u hombres violentos, Mekxti Beattie '2004, p. 51) parafraseando a Robert Subby, la define como 

'un estado emocional, psicológico y conduclual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado 

expuesto prolongadamente a, y haya practicado, una serie de reglas opresivas, reglas que previene la abiefta 

expresión de sentimientos al igual que la discusión abierta a problemas personales e interpersonales". Retoma 

también a Earnie Larsen, otro especialista pionero en el tema en los Estados Unidos, dice que se trata de "esas 

conductas aprendidas, autoderrotantes, o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de 

iniciar o de participar en relaciones amorosas".ll 

Si bien este problema de la codependencia viene como tal apareado con la historia de las adicciones, el 

término se empezó a manejar hacia finales de la década de los setenta en los centros de tratamiento psiquiátricos en 

Estados Unidos. Se tiene registro que desde la década de 1940, "después del nacimiento de Alcohólicos Anónimos, 

algunas personas -principalmente esposas de alcohólicos, bmaron grupos de autoayuda para lidiar con las 

maneras en las que el alcoholismo de sus cónyuges les afectaba. No sabian entonces que mas tarde se les lIamaria 

codependientes", (Beal~e. 2004. p, 53) 

A la fecha, el término tiene vigencia en la medida que ayuda en la descripción sobte los efectos del problema 

en la familia del adicto químico, Trastornos compulsivos tales como el comer en exceso o demasiado poco y la 

alteración en ciertas conductas sexuales, fue atribuido como paralelas o equiparables a la propia enfermedad del 

alcoholismo. "A medida que los profesionales comenzaron a comprender mejor la codependenaa. aparecieron mas 

grup:¡s de personas que parecian tenerla: hijos adultos de alcohólicos; gente relacionada con personas emocional o 

mentalmente perturbadas; gente relacionada con personas con una enfermedad crónica; padres de hijos con 

traslornos de conducta; personas relacionadas con gente irresponsable; profesionislas, incluso enfermeras, 

trabajadores sociales y otros dentro del campo de las ocupaciones de "ayuda social", Hasta los alcohólicos y adictos 

" L •• LllQI1O rel""'" ~ ... l. dO$"ri~eKIn de",~ tomo 01 o"i""lo ' /ncid<: thII Che"..,,,; Oe~*"l M&ff;'fI'/: C!erÑ1 . nd M. IIip"¡"!k>n'de Robert 
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en reCtlperación descubrieron que eran codependientes y que tal vez lo habían sido bastante antes de volverse 

dependientes quimicos. l os codependientes empezaren a darse por todos lados", (Beattie. 2004, p. 54) 

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por los autores abocados al tema desde la psiquiatría, 

psicojogla y estudios sociales, la codependencia se desarrolla a partir del constante contacto con quienes de alguna 

forma ya han desarrollado dependencia a alguna sustancia psicoactiva, lo cual quiere decir que si bien se saben los 

motivos, las causas esltln también en la propia persona que la padeoo. La rama de la psicologla ubica como factores 

comunes a éste tipo de alteraciones de la personalidad, a la misma historia de vid;¡ de cada individllO. lo que Roberl 

Sutx:>y llamó reglas opresivas, son los faclores condicionantes que se aprenden desde la etapa más temprana de la 

vida, 'i que más tarde se manifiesta en la vida adulta como resultado de esos "aprendizajes" mal condicionados, y 

que ~ene que ver con la educación dentro del seno famil iar y el desarrollo como personas a nrvel social, lo que 

finalmente llamamos de diferentes maneras tales como "buenas costumbres', ' tradición", ' rultura', "religióo', 

"valores' y todo aquello que sirva para justificar el modo condicionante para formar a un futuro hombre o mujer28 , 

Estas reglas diC6n: 

No sientas nada ni hables acerca de los sentimientos, 

No pienses. 

No te iden~fiques con, ni hables de, soluciones ni pwblemas. 

No seas quien eres; se bueno, correcto, fuerle y perfecto. 

No sea egoísta; cuida de los demas y descuídate tú mismo. 

• No te diviertas, no seas simple ni disfrutes de la vida. 

• No confies en los demas ni en ti mismo_ 

• No seas vulnerable. 

No seas directo. 

• No tengas cercanla con la gente, 

• No crezcas, ni cambies, ni de alguna manera "hagas olas" en esta fam il ia. (Bealtie, 2004, Al, 38.39) 

Como puede observarse, la codependencia encierra en si misma otros problemas que se dictan a partir de la 

dependencia hacia otros, entre estos destaca también la dependencia a sus estados de ánimo, a sus 

comportamientos, a sus enfermedades, a su bienestar. Uno de los rasgos más caracteristicos es el apego, mismo 

.. Sobre .<1" as¡>e<:lo, eeaftie (20(¡(. pp. 4().41) explic. QUe ti renetnen<\ de" CO<IependerlCi. 'SU ""ech. "",nhll ,eI,,,on. d. eon .. heCll<> de 
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que también se presenta en una persona adicta en relación oon la droga: el abuso de una droga no es el únK:o factor 

que lo define, sino también su incompetencia o incapacidad para dejarla o tenerla balO control. 

'El estado que produce una droga psicoactiva puede llamarse intoxicación (si se considera su contacto oon 

nuestro organismo) y llamarse ebriedad (si se considera el efecto que esa sustancia ejerce sobre el ánimo); para la 

intoxicación intensa de alcohol disponemos de la palabra (embriaguez), o {borrachos. en casos límite. Cabe hablar 

del uso colectivo y uso individual, uso antiguo y uso moderno. Sin embargo quizá la forma más sencilla de abarcar el 

consumo de drogas sea distinguir entre empleos feslrvos, empleos IUdicos y empleos curativos o terapéut icos·. 

(Escohot:>do, 2010, p. 25-26) 

A nivel ifldividual. algunos casos muestran que el uso de una sustancia psicoactíva. si bien no se determina, 

pero puede ser considerado como disparador, se eocuentra una explicación en la baja tolerancia a la frustración que 

acarrea senlimientos arraigados aprendidos en ta niñez y que en Ja vida adutta se manifiestan en k>s siguientes 

miedos: desamparo, desprotecci6n, abandono, desamO!', desaprobación, desprecio; cuyos apegos se traducen en 

una fuente de seguridad interpersonal sobfe las necesidades de confiabilidad y permanencia; a las manifestaciones 

de afecto y deseabilidad; asi como la admiración y el reconocimiento. Sobre este aspecto, el psicólogo argentino 

Walter Riso, describe dos grupos de codependencia: "los actryo-dependientes que pueden volverse celosos e 

hipervigilantes, tener ataques de ira, desarrollar patrones obsesivos de comportamiento, agredir fisicamente o llamar 

la atención de manera inadecuada, induso mediante a tentados contra la propia vida. Los oasi"Vo-CQdeoendientes 

tienden a ser sumisos, dóciles y extremadamente obedientes para intentar ser agradables y evitar el abandono". 

(Riso. 1999. 35) 

Lo anterior puede significar que el repertorio de estrategias QUe estos grupos despliegan con el fin de retener 

su fuente de gratificación. puede ser diverso. inesperado y hasta pel igroso. Uno de los síntomas de esta enfermedad 

es la notable angustia que el codependiente experimenta en su propio proceso de desarrollo de "tolerancia" o 

"abstinencia" de apego a la persona dependiente. Por una parte, la preocupación por el estado los problemas y las 

repercusiones del adicto, hasta el grado de olvidar sus propias e:q:¡eriencias y responsabilidades personales pO!' 

intentar controlar al olro. 

Conlinuando con lo anterior, se considera también como otro factor la frustración por el alejamiento y la 

posibilidad de perder la fuenle de su "afecto' La angusha que se define como "anicci6n y congoja, aparece junto con 

la llamada ansiedad que se le describe como el estado de desasosiego y agitación det ánimo. Entre estos no puede 

faltar el miedo: "El miedo es un temor especifico, concreto, determinado y objetivo ante algo que, de alguna manera, 

viene de fuera de nosotros y se nos aproxima trayéndonos inquietud, desasosiego, alarma ... La ansiedad es una 

vivencia de temor ante algo difuso. vago. inconcreto. indefinido. que a diferencia del miedo, tiene una referencia 
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explicita .. -es decir, mientras que en el miedo, la zozobra se produce por algo. en la angustia o ansiedad. esto se 

produce por nada- el miedo es un temor con <:bjelo, mientras que la ansiedad es un temor impreciso carente de 

objeto exterior", (Rojas, 2001, pp. 25-27) 

Por las consideraciones anteriores, se precisa que la ansiedad es una de las enfermedades mentales més 

esttldiadas en psiq..tiatría. Desde esta ciencia, se le ve como un mo~o de enfermedad psíquica pentadimencional: 

vivencial, físico, de conducla, cognitivo y asertivo. Desde este enfoque, se le define como ·una respuesta vivencial, 

fisiológica , condllClual, cognitiva y asertiva, caractefizada por un estado de alerta, de activación generalizada. Se 

determina por sus desencadenantes que bien pueden ser externos, y por lanto, evidenciados- o internos 

constituidos por recuerdos, ideas, pensamientos, fantasías, personales, etcétera , que actUan como estímulos y que 

deben y pueden ser controlados·. (Rqas. 2001. pp. 3a-32) 

De acuerdo con kls especialistas en ~ área, el proceso de ansiedad puede tener cuatro punlos de or;gen: 

1. Lo endógeno, que depende de la genética, la herencia y los cambios internos del organismo. 

2. Lo biológico. que alude a las enfermedades fisicas que la producen, como son el cáncer, las tiroideas y la 

adnesión a las drogas, entre otras. 

3. Lo psiquico que Freud definió con el nombre de psicodinámico; vivencias amargas que el individuo no ha 

podido superar, que al ser recordadas, dan paso a estados de inquietud, desasosiego y zozobra in terior. 

4. Lo social cuyos aspectos mas llamativos se entrelazan en el aislamiento. la soledad. ta incomunicación, la 

calidad de vida. el paro laboral o una actividad laboral extenuante. 

Es particularmenle llamativo. que es ésle u l ~mo aspecto el estrés es una de las situaciones que caracteriza al 

hombre moderno. A éste se le define como "la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y 

permanente que se prolonga más al lá de las propias fuerzas·. (Rq!lS. 2001. p. 55) Esta tensión constante a la que se 

somete el organismo, presenta tres fases de evolución sintomálica: primero se experimenta una reacción cardiaca, 

un aumento en el tono muscular y trastornos gastrointestinales difusos. Seguidamente se presentan una fase de 

resistencia, en donde el individuo se acostumbra a llevar ese ritmo de vida. Finalmente, llega la fase de agotamiento, 

en donde el organismo esta en baja resistencia. el individuo se derrumba; sus energías van desmoronándose y los 

signos de reacción son notablemente irreversibles. 

Por otra parle, es imp<xtante también reparar en los sinlomas que caracterizan ta enfefmedad, en donde 

también se hacen presentes fenómenos como la depresión. las fobias y la obsesión. 



1. Síntomas fis ioos, que son producidos por una serie de estructuras cerebrales, en donde el hipotálamo 

es el motor de las expresiones emocionales. En este nivel, "la ansiedad se produce, o está 

condicionada, por descargas de adrenalina . Los efectos causados por ésta van a ser p<lrecidos a una 

estimulación directa del sistema nervioso simpatico. donde brotan los sínlomas rlSicos", (Rojas, 2001 , p. 

81) Uno de los factores de influencia para que estos síntomas lengan presencia, son los patrones 

familiares, en donde la tendencia es hereditaria, con trastornos digestivos, cardiovasculares o 

respiratorios. 

2. Síntomas psicológicos, en doode es más frecuente enlabiar una diferencia entre ansiedad y angustia. 

"La angustia tene siempre unas manifestaciones somáticas mas marcadas, mientras que la ansiedad 

se desarrol la a un nivel psicológico fundamentalmente", (Rojas, 2001, p. 84) Los síntomas caracteristicos 

de la angustia, tiene que ver con una reacción asfénica, de paralizadón, bloque o inhibición, que se 

haducen en alteraciones como taquicardia, opres¡¡)n precordial, pell izco gáslrico, ardores, etcétera. En 

el caso de la ansiedad, se produce una reacción aslénica, de sobresalto, de irlCitación a la huida, 

miedos difuminados y etéreos, etcétera El cuadro es de agitación, preocupación , actividad, tendencia al 

escape, evadirse o correr, no estarse quieto, l os síntomas son la sensación de falta de aire y dificul1ad 

para respirar, Todo se precipita y mueve alocadamente; mientras que en la angustia, el tiempo es 

lento, los acontecimientos transcurren en forma parsimoniosa, pausada y gradual. 

3. Síntomas de conducta que se refiere a todo aquello que se puede observar desde fuera de otra 

persona. "Debajo del lenguaje no verbal discurre un lenguaje subliminal, lleno de entendidos y 

sobrentendidos, de fórmulas acunadas por el uso de que no llegan a palabras y que es necesario 

haducir a un sistema de referencia de esos signos que tengan cierto carácter universal". (Rqas, 2001, p. 

9t) . 

4. Síntomas intelectuales que se asocian con las manifestaciones cognitivas. Entre estos se contempla la 

sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, las ideas, los juicios, los raciocinios, el 

apreoozaje, etcétera. Desde la perspectiva de que el cerebro almacena y procesa información , la 

psiqJiatria ha determinado que en este proceso tienen presencia las emociones negativas y positivas, 

que hacen necesario diferenciar en tre la información necesaria y la información disponible con la que 

un individuo procesa sus ideas 

" 

'Cuando exfs1e una laguna informativa se produce una actividad poco o nada eficaz que más tarde 

desencadenará una serie de cambios fisiológ iCOS y, después, vivenciales ... -entre es/e proceso y los 

anteriores en donde la información disponible es mayor que la necesaria, la ansiedad se presenta como" el 
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estado sUbjetivo de tensión que se produce como consecuencia de errores o deficiencias en la acumulación 

y prO«!samiento de la información" (Rojas, 2001. W. 91-94 que entre los más frecuentes están: 

1) Adelantar conclusiones negativas. 

2) Tener un pensamiento radical, 

3) Realizar generalizaciones negativas continuas (generalización excesiva) 

4) Centrase en detalles selectivos nocivos. 

5. Síntomas asertrvQS (o trastornos en las habilidades sociales), que se refiere a aquella conducta que hace y 

dice lo que es más adecuado para cada situación, sin inhibiciones no agresiones. Como tal , en un cierto 

nivel de ansiedad y angustia, los rasgos que caracterizan a este concepto, pueden llegar a ser 

contraproducentes para quien los aplica, ya que tiene que se tiene que lomar en cuenta que este hpo de 

conducta sólo es entendible con individuos de un nivel cognitivo maduro. Como tal reúne tres caraclerlsticas: 

1) $e trata 00 algo muy relacionado con la personalidad y con la forma en qUfJ ésta se 

muestra y funciona. 

2) Conjunto de técnicas de comportamiento orientadas a una mejoría 00 las propias 

relaciones sociales. En una palabra, asettividad:habilidad social. Dicho esto en 

términos más explícitos: 

Expresión de emociones posifivas y negativas según m circunstancia. 

Defensa de Jos derechos más /egltimos. 

Saber pedir favores. 

Negativa a acctJder a peticiones no razonables. 

fVxender a deof no (pero oon la sonrisa en Jos labios). 

Comportamiento personal y social adecuado a cada momento. 

3) Poder expresar ideas, juicios y sentimientos tanto de signo positivo como 

negativo frente a cualquier persona, situación o circunstancia. Libertad de 

expresión ideológica y emocional. (Rojas, 2001, pp. 95-96) 

En este orden de ideas, se pueden afirmar que quien vive con, en y para la codependencia, no sólo se 

solidariza en el afecto 'enfermo' que le une al adicto, sino que además experimenta cada una de las reacciones 

psicológicas y fiSIl~a$ que día a día debe enlrentar ante el consumo de la droga. La recuperación, si bien es un acto 

de la voluntad, los benenóos son marcadamente diferentes; así, cuando el codependiente logra abstenerse y 

distanciarse del dependiente, encuentra un camino de recuperación con grandes beneficios que se traducen en 
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mejoras de vida y nuevas oportunidades. Si por el contrario, se hace caso omiso a los síntomas, y aun habiéndose 

alejado de la fuente de su padeoer, puede incurrir en otra relación igualo peor que le puede lleva r hasta la muerte si 

su patrón de conduela re incide en relacionarse con personas adic1as. Si bien la situación fami liar no puede evadirse, 

existen léCf,;cas y grupos de autooyuda que hacen llevadera la situación. 
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Planteamiento: Los modelos teóricos de referencia sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas 

~n la intención de brindar un enfoque integrador de las diversas disciplinas que se dedican al estudio 

'-' psicosocial de las adicciones como objeto de estudio, se exponen ahora con detalle los planteamientos 

teóricos que apoyan la construcóón de visión propia y parfiCtJlar sobre el problema, con el propósito de establecer 

los parametros de solución al mismo, mediante la formulación de juicios de valor que se fundamentan en su estudio y 

experimentación dinica y social. Se podrá observar que con un sesgo especifico, cada disciplina busca descubrir, 

explicar y justificar el consumo y la adicción, como ingredientes del "hecho" cien1ífioo que implica su interpretación. El 

estudio de las adicciones abarca un punto de interés en las teorías y modelos de las disciplinas enfocadas a la 

conducta, desarrollo personal y rol social de hombre moderno. Si bien, esto se empezó a manifestar en siglos 

anteriores en donde la actividad social del hombre cobró relevancia en medio de un proyecto económico en torno al 

cual giró todo ámbito que hoy dio paso a un mundo global. 

Entendiendo a la ciencia como algo más que una mera disciplina de los acontecimientos; siendo un orden u 

intento por mostrar ql.le los hechos tiene relaciones validas con otros, con el fin de llevar a demostrar una teoría; la 

psicologia y sus ramasl9 han aportado evidencia importante para la comprensión del comportamiento del individuo 

en sus distintas etapas de desarrollo, asl como los factores que han conducido el proceso evolutivo de la 

personalidad y la conducta, En este campo se reconoce que el estudio de la conducta es un tema difícil por tratarse 

de un proceso más que de una cosa. "Es cambiante, fluida, se disipa, y por esta razón exige del científico grandes 

dosis de inventiva y energía. Pero no hay nada esencialmente insoluble en los problemas que se derivan de este 

hecho". (Skinnef, 1997, p. 451 Lo relevan te de las disciplinas seleccionadas e identificadas como fuen tes de información 

teórica en la construcción del problema de las adicciones, es su contribución conceptual que sirve como ma rco de 

referencia para comprender la prevención educativa y sus modalidades de aplicación a través de los medios de 

comunicación y nuevas tecnologías. 

Como se podrá constatarse el vasto campo de la psicología ha prefigurado en sus aportaciones las 

condiciones que a nivel psiquico y químico se puede dar una expl icación científica a las posibles causas por las que 

,. Como dalo hi~Orl<x> a de$lacar$<! '" e~t di$(:!plinl, 1en0ffi0$ ""e Wilhelrn Wun<J: (1832-1920) es con$kle<t (lO el 171'" precurw d e la 
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0"",,10011 Iclf:mU el ~dre de In pSieQiogln elementi,tn que $OIl I ""elln como ,1 e$ItIJclUrllismo qu, do~penen 1I _aen'" O l. 

o"",dueto en elementos si",,"," o irf1I<Iuetibl ••. (Mamlbo , 1986. p¡>. 7$0781. 
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un individuo puede caer el "engano' de las drogas. Hay detrás de estas conductas, un factOf Que si bien no es el 

determinante, es una de sus posibilidades, y que liene qtre ver oon el "dolor psíquico' de e>q:>eriencias aprendidas y 

almacenadas en la memoria y que son operadas por el "Yo' del sujeto. Un dolor también llamado "del alma", en 

nuestro tiempo, por las carac1eris ticas de la sociedad moderna y consumista , llega a refiejarse en la o:::mciencia con 

las variaciones extras de la tensión inconsciente, y que escapa al tan anhelado principio del placer de lodo ser 

humano. 

2.1. Psicología clínica y psicoanalisis: La adicción como manifestación de conductas 

reprimidas. 

Para comprender el problema de la adicción operante en un individuo alterado en su conducta , es necesario recurrir 

a esquemas de estudio en donde la causa del problema no está necesariamente - 110 por ello menos no probable- en 

el efecto de la sustancia sobre el organismos, sino en el proceso de su desarroHo conductual y los factores que en 

ello están presentes desde la infancia.lO Desde este enfoque. el interés por tener un acercamiento hacia las causas 

de la conducta humana en relación al consumo de sustancias psicoactivas, es determinante para comprender por 

qué los individuos con problemas de adicción se comportan como la hacen. Al respecto, Skinner (1977, p. 53) anota · 

"al desCtJbrir y analizar estas causas podemos predecir la conducta, yen la medida en que podamos manipularlas no 

sera posible controlarta·. 

Esta postura del autor pone en tela de juicio los argumentos que se dan en torno al complejo Pfoblema de 

las adicciones. Estudios clínicos que se han realizado en torno a los efedos de las sustancias psicoactivas sobre el 

Sistema Nervioso Central, explican que esto no determina la causa concrela en su sentido físico. Si nos trasladamos 

a la dependencia psicológica, la causa inmediata no está en el miedo, angustia o desesperación que el individuo 

experimenta en su presente ante el problema, sino más bien en algo más allá que ha quedado grabado en la 

memoria sobre su pasado . 

.. P .... dom""r ... eSlll Ide • • tibe recum... un poirraro que SlcÍMer (1&17. p. 50) reaeo cu.ndo eopltco e) enlo:q¡e ~ral de un. " cción ante 
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En relaciÓfl con esto illbmo, el autor (Skinner, 1977, pp. 61-63) recu rre a un ejemplo: "Supongamos que llevamos 

a alguien a una habitaciÓfl y que colocamos un vaso de agua ante él. ¿Beberá? Parece que hay sólo dos 

probabilidades: o bien beberá o no lo hará ... lo que podemos valorar es la probabilidad de que el sujeto beba, y ésla 

puede oscilar desde la certeza absoluta de que beberá .. hasta la cerleza absoluta de que no lo hará .. iHasta que 

punto es útil decir. "bebe porque tiene sed'. Si tenef sed no significará más que una tendencia a beber, es mera 

redundancia; se quiere decir que bebe a causa de un estado de sed, se mezcla un hecho causal inlerflO; si este 

estado es puramente deductivo ... no puede servir de explicación ; pero si tiene propiedades fis iol6gicas o psiquicas 

¿que papel puede jugar una ciencia de la corxlucta? 

Hechas las consideraciones anteriores. se tienen los elementos para comprender los parámetros bajo los 

cuales esta ciencia opera en su abOfdaje sobre el complejo problema de la conducta. Las variables independientes 

deben ser descritas en terminos fisicos; es decir, en el lenguaje de una ciencia fisica ,: ' una fuerza social no resulta 

más útil para manipular la conducta que es un estado interior de hambre, ansiedad o escepticismo .. hemos de 

identifJCar también los hechos fisicos a través de los cuales se dice que una fuerza social afecta al organismo .. 

(Skimlef, t9n. pp. 65-67) Asi tenemos que las fuentes en las que se basa esta ciencia de la conducta son: 

1) Observaciones causales; 

2) Observaciones de campo controladas; 

3) Observación clínica; 

4) Esludios de laboratorio de la conducta humana; 

5) Esludios de laboralorio de la conducta de los animales inferiores. 

Entre estos análisis de observación surgen los trastornos narcisistas que se presentan como una fuente de 

alteración que caracterizan un peffil de conducta presente en adiclos y no adictos , pero que en el primer caso, este 

hecho se profundiza en un malestar difuso que lo invade todo, en un sentimiento de vacío interior y de agobio por la 

vida .JI Si bien los planteamientos anteriores se basan en una vert iente cor.ductista de la discipl inaJ2, surge este 

ti En otro ¡¡,""" reo«rido por r. hi$lori. de l. P$ioal;9l •• "nOQr1lnmOS el p$ÍooonUt is «mo uno de $U$ vertjenle$. oUY\llerrnindog >o 'POre¡;ió 

por primerl vez en 1 a96 en un escri10 de S. F,oud Le _uüdlJd r /o ~i%gl~ dl!I /o ,.. .... sis. ESle compo su,gió do la obseNaciOn de 
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enfoque sujeto a las leyes del inconsciente como un nuevo mundo dotado de sentido "que se manifiesta según una 

determinada lógica y que se trasluce, a la observación directa y a la percepción consciente, por m~;ho de un 

conjunto de fenómenos que se expresan en có::ligo y que exigen, por tanto, una clave interpretativa", (Funavi, 1986, p. 

184) 

Por otra parte es de considerar que en la corriente del psicoanálisis existe un tratamiento del lenguaje de la 

fisica para explk:ar todos los fenómenos, incluidos los biológicos, fisiol6gicos y psíquicos, en donde el hombre efa 

visto como una máquina. Para Freud la pura fisiología no era suficiente para explicar los fenómenos psicológiros. "El 

estl.!dio de los procesos psico-palol6gicos, en particular la histeria -en que se manifestaban perturbaciones también 

a nivel orgánico. sin que se pudiese descubrir ninguna alteración a nivel de los tejidos y órganos corporales- empezó 

a centrar la atención del mismo Freud hacia la posibilidad de formular un modelo de explicación dis tinto del de sus 

maestros y de la tradición berlinesa y vienesa", (Funari. 1986, p, 1931 Desde una perspectiva conductista hasta el 

psiooanalisis, podemos vislumbrar que el fenómeno de las adicciones encuentra otro enfoque dado en la psique del 

indivKluo como fuen te de inicio, en donde la droga es el mecanismo o fac10r sustancial que desencadena la serie de 

sintomas y padecimientos que se le asocian. 

Dicho enfoque se relaciona con el concepto del narcisismo, que como se sabe éste se desarrolla 

¡ximeramente en un nivel individual, en donde la oonducta dej sujeto se ve influenciada por la depresión, tristeza, 

apatía, sentimiento de culpa, vergüenza, auto-despreao, impotencia y desesperanza. A un nivel social se trata de 

sujetos engreidos, egocéntricos, manipulados, socialmente deslruc1ivos que tiene la necesidad de obtener 

admiración y prestigio por sobre los demás. Este segundo aspecto será un tema mas detallado en el campo de la 

Psicologia social.D En este mismo orden de ideas, también es posible asociar este aspecto de la conducta con la 

anguslia; tema que psicoanalistas como Lacen correlaciona con el afecto desde una óptica cuasi fenomenoklgica: la 

angustia afecta al sujeto. En varios escritos freudianos es factible encontrar su referencia. Entre estos renombrados 

cientifJOOS del pensamiento, el asunto se manifiesta como "la mención de algo que quiere decirse por medio de la 

angustia .. una idea que se halla en Freud y que Lacan rescata en su justo valor. destacando que se encuentra en 

los inicios mismos de su derrotero: La angustia es una sei\al. El hecho de apuntar esto implica considerarla como 

algo que remite a otro orden', (Hwai. 1993. p,l7) 

Del planteamiento anterior se deduce que la angustia es uno de los sintomas centrales en las patologías 

asociadas al consumo de sustancias psicoac1ivas. Como ya se explicó. este fenómeno psíquico está también 

p!esente en personas codependientes, para quienes este estado de conducta es la situación condicionante que les 

• El n"cloi$mO" uno do 10$ 1'" 1_ .. bUieO$ d~ lo IC<Ifl' pSÍ"", nI IWiel. En "LO inlro<t.r<cleon III no,cl$l~" do Frer¡d. se doSpr.,.de <<mo 

un, perversOQn $exu,l , oomo uno Ine del -»",,010. <omo uno In""$~"'ro Iil>idinel. • ... ergl. p$lQuroo .,,, m<MIiu 01 $(Jj_lo- ~~ odemj,s 

ni. I«mino po" defe""", uno tI.po inl ... medlo ."11'. el ".uloo ,oI iosmo· y el "ok>ofctismo". (Troch .... , 1996. pp . • 1~21 . 



sujeta al objeto o sujeto de sus deseos. El dependiente qUimico encuentra en la droga un alivio para su angustia: el 

codependiente encuentra en el dependiente la fuente de su angustia. Sin embargo, tanto uno como otro manifiestan 

un proceso de adicción , tolerancia, dependencia: ahl encontramos tres malestares: ansiedad, angustia y miedo. "lo 

que liga a ~ ansiedad con la angustia. en términos fenomenológicos es un dato banal: la presunla falta de objeto. El 

sujeto está ansioso o sufre de angustia sin saber por qué o ante qué. Ambos padecimientos, a pesar de su 

diferencia, se unen por el sesgo de la indefinición, de no saber a qué atribui rlos ... en el caso de que sí se llega a 

ubicar a tan buscado objeto, se pasa a otra dimensión; se está en presencia del miedo" (Harnri. 1993. ¡:p. 38-39) 

Por lo anterior cabe agregar que en el momento en que el dependiente desarrolla tolerancia y ansiedad por 

el consumo. hasta llegar a los efectos de la abstinencia, Identifica en el "exterior" o la droga como el objeto de 

referencia que habrá de proporcionar un cierto alivio. En el caso del codependiente, la presencia o ausencia del 

sujeto motiva el mismo proceso, aunque con una leve diferencia en el momento de detectar la causa de su angustia, 

no identfica la fuente de su malestar, ya que sus iniciativas están enfocadas "al bien" del sujeto a quien no observa 

como la causa de su problema. hasta que logra identificarlo. Esto es lo que lacan llama "la angustia no es sin 

objeto ... el caso es que no se trata de un objeto local izable con rapideZ a nivel fenomenológico ... el objeto que 

provoca la angustia en el neurótico es la a-cosa, vale decir, el deseo del Otro en tanto exige que el sujeto borre sus 

limites, entregándose (le) en forma incondicional... El sujeto desde su goce parcial, limitado, restringk!o, es tanto 

IiIlico, presume la existencia de un goce total, al que no le asigna otra localización que la sitúe en el campo del Otro". 

(Ha"olÍ, 1933, p. n) 

DespuéS de lo anterior expuesto, queda seMlar que desde un enfoque fisiológioo el campo de la Psicología 

desarrolló una rama que estudia la conducta del individuo en la base biológica del comportamiento. Este punto de 

interés correspoode a la psico-biologia: disciplina que aúna la tradición psicológica y la tradición biológica en las que 

describe el comportamiento humano como un proceso mental de relación activa con el medio. La particularidad de 

esta tendencia se basa en la multidisciptinariedad. ya que en la busqueda de la explicación de1 comportamiento. 

loma en cuenta los aspectos fisiológicos. morfológicos, farmacológ icos, entre otros. corno herramientas necesarias 

que llevan a comprender los procesos conductuales y mentales. 

En aparlados anteriores se ha hecho mención de que investigaciones en el terreno de la adicción, 

principalmenle el alcoholismo, atribuyen aspectos de la enfermedad a la herencia genética como uno de los factores, 

que si bien, no determinan el comportamiento adicto, es un elemento que predispone los mecanismos para que un 

individuo desarrolle la enfermedad. En la biopsicología encontramos una descripción detallada, que si bien, no 

necesariamente menciona entre las causas de alteración del comportamiento, la influencia de sustancias 

psicoactivas nocivas; si aporta los fundamentos que pueden llevar a una asociación del proceso. En contraparte, 

desde la Genética -la ciencia que aporla los fundamentos para oomprender los mecanismos de transmis ión, 



expresión y evolución de los genes presentes en el funcionamiento, desarrollo y la apariencia final de todo organismo 

vivo- Gregor~ Mendel (1822-1884) es ~ primero en demostrar q~ la herencia b~lóg ica era un hecho explicable y 

predecible a través de una serie de leyes que formuló con base en el componamiento de los genes, como los 

responsables de la transmisión de la herencia de generación en generación. 

Si bien en su momento dicho descubrimiento no causó glan interés en la población cienlifica, es con la 

Genética Motecular -disciplina que estudra las bases moleculales de la herencia· que se cOlroboran las hipótesis 

propuestas por Mendel. "A lo largo del siglo XX esta disciplina ha puesto de manifiesto tres aspectos fundamentales 

acerca de las bases moleculares de la herencia; cómo se guarda la información hereditaria, cuál es el mecanismo 

que permite la transmisión y cómo se expresa esa información en el organismo. En definitiva , clJál es el nexo de 

unión entre el genotipo y el fenotipo". (Camnero, 1998, p, 151).34 A principios del siglo XX, con el descubrimiento de las 

leyes de Mendel, Walter Su"on (len 1916) y Thoodor Bouri (1862-1915), plantean la llamada Teoría cromos6mica 

de la herencia, en la que se indica que los genes están situados en los cromosomas, por lo que se les llegan a 

considerar como los vehículos de la herencia. Se sabia entonces que estaban formados por proteinas yacidos 

nucleícos. Con el término cromosoma se hace referencia al aspecto que muestra el material hereditarfa de una 

célula. 

Por lo anterfar es pertinente agregar que para explicar el origen de la vida desde un punto de vista 

bioquímico, los investigadores en e1 campo han establecido que la materia está constituida por la combinación de 

elementos qulmicos o sustancias como el hidrógeno o el carbono, De kls 92 elementos químicos que existen en la 

naturaleza, tan sólo 30 son esenciales para los organismos vivos; de estos cuatro: el carbono ©, el hidrógeno (H), el 

nitrógeno (N) y el Oxigeno (O), constituyen el 965% de peso total. Otros elementos esenciales para la vida son el 

sodio, el potasfa, el calcio, el fósforo, el azufre y el cloro. La partícula més pequei'ia de un elemenlo que posee todas 

las propiedades quimicas es el alomo. en su centro hay un núcleo donde se encuentra la mayoria de la masa. La 

unión de varfas atomos conforma las moléculas y esto es posible mediante la acción de atracción de los electrones 

en un proceso de enlace fónico y enlace covalente, lo que da lugar a la formación de moléculas de diferen te grado de 

complejidad: moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas.35 
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Tal como se ha visto, mientras que para el psicoanálisis la conducta asociada al trastorno o alteración del 

comportamiento -que encuentra su origen en el inconsciente- parn la psico/;)¡oIogía la herencia genética aporta las 

explicaciones necesarias a dicha alteración. Para el primer enfoque, las emociones como la angustia, el temor o el 

miedo, son los síntomas de una enfermedad neurótica en donde el tratamiento a nivel de inconsciente se basa en la 

búsqueda de los impulsos reprimidos, el síntoma sustitutivo y el motivo de la represión: por lo CtJal debe explorar 

desde esta postura a la mente mediante las formas de eJq)resión del "yo' y 'superyó", Para la biopsicologia, la 

búsqueda se traza en la relación de la herencia genética de 10$ individuos Y su capacidad de adaptación al ambiente. 

2.2. Medicina y psiquiatría : La adicción como enfermedad o padecimiento fís ico . 

Otra de las disciplinas que vienen a proporcionar un amplio marco referencial para comprender el fenómeno de las 

adicciones como un p(()blema propio de la condición humana es la Psiquiatría. A ésta se le define como la rama de 

la medicina QUe se ocupa de le génesis de la dinámica, las manifeslaciones y el Iratamienlo de los traslornos 

funcionales indeseables de la personalidad; los cuales alteran la vida SUbjetiva del individuo en sus relaciones con 

otras personas o con la sociedad. Por génesis entendemos la fuente de origen y el proceso de dichos traslornos 

funcionales y deformaciones de la persO/lalidad; por dinámica se refiere a las molivaciones, los traumas, así como 

los métodos que se utilizan para medir el funcionamiento psicúl6gico de la personalidad. 

Entre otros planteamientos, se tiene conocimiento de que la psiquiatría se ocupa en parlicular de la 

personalidad allOfmal y de la psicopatologia; siendo está última la que se enfoca de estudiar la conducta animal para 

comprender cierlos rasgos en el hombre. Desde este lerreno, la adicción al consumo de suslancias psicoactivas 

suele ser sinlomática de unlraslomo de la petsonalidad. Los esludios psiqJiálricos delerminan que el mayor grupo 

de adiclos está formado por individuos con Iraslornos de la personalidad, ya que, entre otros faclores, se vue~en 

adiclos por el conlacto y la asociación con personas ya adictas. 

Según lo anlerior, la mayor parte de miembros de dicho grupo SO/l personas emocionalmente inmaduras, 

hostiles y agresivas, que lomas drogas oon el objelo de aliviar la lensión que les provoca su ineslabilKiad inlefior y el 

medio ambiente. Tienen muy poco rectJlSOS o intereses sanos y sus motivaciones son impulsos coercitivos 

inmaduros encaminados a satisfacciones inmediatas. "El fuluro adicto encuentra en la droga una liberación de la 

lensi6n; experimenta dicha 1eosión como una necesidad incesanle de obtener sensaciones ex6ticas o placenteras o 

CC1'lS~ir ""e " ti trlJlsmili<ln $11 exr:<~$II. Exi~en ~O$ Pr!neiPl t" _ nuclolCO< que <Ii~ .. en *",re SI. 8 tciOO r\I)OnuCl'iCO o ARN <)Je 
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de salisfacer el anhelo de júbilo y paz artificiales. La incomodidad oonscienle se elimina, los impulsos coercitivos 

reprimidos puede liberarse y se evade la responsabil idad'. (No¡es, 1978, p, 624) También idenUfican otro grupo formado 

por personas definitivamente neuróticas, con anguslia y síntomas obsesivos compulsivos, y psicúticos que 

encuentran alivio a través de las drogas. Un grupo más consta de personas que han recibido drogas por alguna 

eofermedad y que de alguna forma continúan uséndolas después de que los estragos de su afección han sido 

controlados o aliviados. Otro rasgo comunes que muchos adiC10s han sido alcohólicos anles de aficionarse a la 

oi"ogas. Su adaptación puede deberse también a que su vida ha sido marginal o insatisfactoria. 

Tal como se cbserva, desde esta disciplina se considera a la Conduda como la suma de respuestas sobre 

los estímulos generados dentro como fuera de nosotros mismos: es además, un producto de los procesos 

conscienles e inconscientes que actúan en forma simultánea. Es así como expertos en este rubro expresan que la 

cooducta normal está determinada por factores cooscientes que se adaptan de marPera ftexible a la realidad y se 

modifican con la experiencra. En el caso contrario, CtJando es motivada por faclores inconscientes, incluyendo los 

pensamientos y los sentimientos. lo denominan neUfÓtica. 

Haciendo un poco de historia, se tiene que entrado el SiglO XX esta rama de la medicina desarrolló una 

teoría que se basaba en influ~mc~s p$icológicas y motivaciones; a ésta se le denominó Psiquiatría dinámica , Su 

fundamento se trazó en las fuerzas patológicas que 'producen una cadena de sucesos y experiencias mentales que 

en última instancia llegan a tener una influencia determinante en la conducta. Dichos factOfes y experiencias 

emocionales pueden, por ejemplo, conducir hacia sentimientos de inseguridad: éstos a su vez, producir angustia, 

seguida de un circulo vicioso de agresividad, sentimientos de CtJlpa y nuevamente angustia". (Noyes, 1978, p. 12) Segun 

esta teoría, sin importar que tan "racional" sea la conducta al Se!" el resultado de fuerzas impulsoras y ne<:esidades 

emocionales que forman parte de la estructura y desarrollo de la personalidad, éstas son modificadas al complicarse 

con contra tendencias y cootrafueaas de otras necesidades; lo que quiere decir que son las inHuencias sociales y 

CtJlturales que junto con los sentimientos que surgen de las relaciones interpersonales, las que forman parte del 

sistema causa-efecfo de la personalidad. 

Como se puede comprender, la personalidad del individuo evoluciona a través de un proceso de desarrollo 

en el que intervienen factores sociales y CtJlturales. "Estas fases en el desarroHo de la personalidad -oral, anal, fá lica 

y de Edipo- se superponen y no están delimitadas de manera precisa ... las experiencias emocionales que ocurren .. 

y que lo retardan o desvían, pueden ejercer una inHuencia permanente sobre la personalidad y crear defensas contra 

la expresión de impulsos fijados o desviados. Así es como se originan las condiciones favorables para el futuro 

desarrollo de una neurosis o de un trastorno de la vida sexual. El red1azo, la dependencia, la sooreprotección, la 

autoridad, la frustración o las situaciones que provocan hostilidad y resentimien tos, pueden ser agentes 

especialmente patógenos. durante estas etapas". (Noyes. t978. pp. 33-34) 



De lo anterior se explica entonces que en la estructura de la personalidad -<:encepto propuesto por Freud

se destacan tres segmentos psíquicos: El id, nombre colectivo que se usa para nombrar los impulsos agresivos, 

primitivos y biológicos, que desencadena los impulsos inconscientes básicos hacia la comida, la satisfacción sexual, 

la agresividad y el logro de metas inmediatas para satisfacer afeclos o deseos. Este puede emerger hacia la 

conciencia en forma de fantasías. Lk1 segundo factor es el ego, la parte del "yo" que establece una relación con el 

mundo. Como tal se atribuye como un grupo de funciones que se relaciona con el medo ambiente por medio de la 

percepción consciente, del pensamiento, el sentimiento y la acción. Se rige por aspectos tales como obligaciones, 

soluciones y defensas, evaluando las situaciones y formulando juicios; este se desarrolla en un proceso gradual del 

aprendizaje y esta determinado por la experiencia y la educación en el crecimiento del individuo. Su función es 

confrontar la rea lidad, ajustando la conducta de modo ta l para lograr una avenencia satisfactoria entre las demandas 

instintivas y el mundo de la realidad. 

Por olra parle, en esta misma dirección entra también en acción el super-ego, que es el componente 

inhibidor de la personalidad en que se incluye la conciencia. A este le corresponde representar los valores sociales y 

morales interiorizados. manifestándose como el consejero, amonestador y amenazador con aspectos tanto 

conscientes como inconscientes. Actúa como el superior del ego y de las tendencias interiores conscientes, por lo 

que es, la parte r€j:)resora de la personalidad. 'Critica al ego y le provoca dolor cuando este tiende a aceptar los 

impulsos que provienen de las parte reprimida del id. Puede contener elementos irracionales y aun sadicos. Puede 

amenazar y castigar y asi tratar de mantener su autoridad ... logra eslo último creando angustia y produciendo 

remordimiento y sentimientos de culpa". (Noyes. 1978, pp. 37-36) Si su carácter es severo e inflexible, el miedo que 

produce conduce hada una personalidad rigida. inhibida, infeliz. angustiada y neurótica. 

Para complementar la recopilación de ta les enfoques dados por la psicologia, se tiene registro de que 

autores como Erost Kretschmen, -destacado profesor de psiquiatría en la Universidad de T übingen. enfocaron sus 

estudios sobre diversas tipologías para comprender los rasgos asociados con la personalidad. El autor en cuestión, 

desarrolla una propuesta que toma como referencia la unidad morfológica-fisiológica, psicológica del individuo. Si 

bien en su momento (mediados del Siglo XX) la mayoria de los psicólogos norteamericanos no apoyaron ór<:ha 

postura, su clasificación proporciona las caraclerislicas de algunos grupos de individuos que contienen sus rasgos. 

Kretschmen describe cuatro tipos somáticos: 

TIPO pjCNICO: La persona de constitución picnica se C3facteriza por estatura corta. cuello robusto y corto y figura 

rechoncha. Los contornos del cuerpo son redondeados. las extremidades cortas y gruesas: las manos son {1andes 

y les fal1a destreza. La pi~ a menlJdo es rubicunda. la ctile.za y el tórax son grandes y fa cara redonda. Con 

frecuencia acumulan grasa superficial. especialmente en las paredes abdorTinales. Tienden a S9" el tipo 

emprendedor y enErgice que se conoce como extrovertido. 



TIPO LEPTOSOMÁTlCo. se describe como una f*'SOtJa Iryusta, angulllsa, de oonstitudón eSrJeCha, C(l(l el {*CIJo 

aplanado. Tiene espalda angosta de la que cuelgan brazos nacos, con músculos delgadM y mallM oon hueSM 

floos, algunos muestran una elpreSión t.Jciallrtantil no desarrollada, aunql.M3 es/e rasgo en algunos por sus caras 

delgadas y afiladas pueden parecer mas viejos de lo que son en realidad, Parecen prediSpuestM a ser Introvertidos. 

TIPO A TLeTlCo. Se caroctefiza parel fPn deSEnO/1Il del esquemlo y de kls músculos, es especial de los trapedM 

y de las elVemidades inferia-es. Las prominencias de la cara son muy minadas. Los hombros son anchos y el 

peclJo ampNo, /a pelvis estrecha y /as manos granoos. Su p/fil en general es fTuesa y firme, /lJgunos autores 

consideran que elleptosomático y el atlético sólo son verdaderos extremos del mismo grupo 

TIPO DISPlÁSICO, Se carac/enza por alteraciones fíF)cas como el mixedema provocado por elhipoliroidlsmo, los 

trasta-nos en el crecimiento por alteraciones de la hipófisis, el infantilismo y el eunucoidismo. Algunos son Invertidos 

biriligicos, La esql.; zofrenia es común en este grupo. 

Sobre esta clasificación se conoce además que en la alternancia de los estados de ánimo el temperamento ha 

dado a la psiquiatría los elementos o rasgos necesarios para contar con una dasificación más de la personalidad 

basada en la afectividad reactiva y su liempo. Entre estos grupos se esquematizaron los siguientes tipos: 

PERSONALIDAD CICLOTlMICA Se ' ama ·ciClIlides' a las personas sujetas a variaciones cíclicas del estado de 

animo. que oscila entre el regocijo y la depresi6n sin llegar a eltremos patológicos, Este grupo esta predispuesto al 

desarrollo de pF)coF)s maniaoo<Jepresivas o afectivas. 

PERSONALIDAD HIPOMAN/ACA' Son emprendedores, alegres, gozan de la vida, estan l tlres de inllibidones 

In/fJfnas y muchos son vfvaces y despejados y muestran una reacción sostenida da animación, oonflanza, 

apreciacidad, op~'mismo y hasta júbilo. Son enérgicos, gregarios, aman/es del ¡iacer, inestables, dados a 

entusiasmos fugaces y fácilmente Irt/uenclables. Algunos suelen ser jactaociosos, dominantes, amantes de la 

discuF)ón. Sujuicio es superficial y tiene una excusa fác/1 para 8U8 hacasos. 

PERSONALIDAD MELANCóLICA Los Ciclotímicos que perleOOCfln al grupo melanc6fco son por /o regular gente 

amable, lranqlJila y comprensiva y de buen caracter. No son dados a la excenllicldad: sin embargo ~enden a 

deprimirse fácilmente. Gozan muy pocO de la alegria normal de la vida y se inclinan a ser soli/arios, solemnes, 

sombríos. sumisos y pes/mis/as. y se subestiman a si mismos. nene OO"dad para expresar ws penas y 

sentimientos dfI insliflciflncia y desesperanza. Son a menudo meticulosos, perteccJoNstas, escropuklsos en exceso, 

preocupados por su trabajo, sienten inrensamenle la responsabiidad y se desalien/an con OOl dad. fu oVe parte 

temen la desafXobación y tienden a sufrir en s/lencio y has/a ~enden a la duda, la Indiscreción y /a cautela, AJgunos 

son Inestable8 y p;,anoides. 

PERSONALIDAD ESQUilO/DE, se carac/eriza por IncOlVuencias de la llida. asociadas oon una personaJid;n 

poco socIalIZada. La vida afectNa del esqlizolde carece de resonancia y F)mpa/ia. Se siente sólo, incomprerddo y 



aislado. Es tímido, vergonzoso, centrado en si mismo, a memJdo insatisfecho. reseNado y $USpic9Z; IOdo esto hace 

que se sienta herido constantemente. Es silencioso e insociable con una mlJfCadiJ tendencia por los libros , con los 

que susmeJYII la compaNa hvmana. Escoge temas absrt'aC1OS y fjk)sóticos en lugar de los Objf;b"VOS y COocreIOS. 

Algunos tienen éxito en lfansformar sus ilusiones en vII/MIS cul!urales. Muchos tienen sentimientos de infetforidad, 

rJe IncomOdidad en las reJa¡;iOnes IfllerpersOflales y se apéll1an del sexo opuesto. AAJI,JTl()$ son exrupulOsos en 

eXCl1so.lIac~ndo de la represión una vittud, SfI vuelven abyectos y mojigatos. 

.. 

Como se puede observar, estos rasgos de la personalidad se encuentran en personas que bien parecieran ser 

comunes al resto de los individuos aparentemente normales. Sin embargo, en los grupos de alcohólicos dfcha 

tipologia es m~s evidente. Uno mismo desde un punto de vista de autodiagflÓ$tico puede encontrar una explicación a 

sus compodamiento o bien, reacóones de actitud y hasta estados de ánimo, según sean las circunstancias Habría 

q.¡e reconocer que en la actualidad, en medio de una sociedad multifaoetica, la complejidad de la personalidad se 

entrelaza con los factores y estilo de vkla que debe regirse a normas dictadas por el consumo y una marcada 

tendencia individualista, 

Esta preocupación por comprender la conducla no es reciente, \o mismo que los mecanismos con los que se le 

asocian. Así ocurre también con el problema de tas adicciones, pera lo ClJal se retoma la descrita clasificación de la 

personalidad pera e)(plicar las posibles causas de ta tendencia hacia el consumo; ya que desde este enfoque, puede 

ser la falta de afecto y la incomprensión la raíz de su origen. En el terreno de la psiquiatría d inica, los trastornos 

oomo el alcoholismo, morfinomanía, cccainomanía, etcétera, se consideran into)(icacio~ somáticas, Sin embargo, 

en esle mrsmo campo desde un enfoque psioo-conductual, se considera que las drogas atacan solamenle en la 

medida en que son introducidas deliberadamente en el organismo. 

A lo largo de los planteamientos hechos se comprueba que "el estudio psicoanalílioo del problema de ta afición 

a drogas comienza eo este punto. Se inicia en el reconocimiento del hecho de que lo que hace un \o)(ic6mano de un 

indivKluo dado no es el agente tóxico sino el impulso de utilizarlo ... Se considera entonces que las toxicomanías son 

enfermedades psíquicamente determinadas, finalmente inducidas: pueden existir polque [as drogas e)(isten, y debe 

su existencia a motivos psíquicos". (Rado, 1973, p. 74) "¿Cuál es el carácter de la situación psíquica que hace que la 

necesidad de estupefacientes sea aguda?, ¿Cuál es el efecto de esta gratificación sobre la vida mental?, ¿Qué hay 

eo ella que hace sufrir al paciente?, ¿Y por qué a pesar del padecimiento, éste no puede dejar de hacer \o que hace? 

La hist()(ia anterior de los individuos que se aficionan a los estupefacientes revela." que hay un grupo de seres 

humanos que reaccionan ante las frustraciones de la vida con un tipo especial de alteración emotiva al que podria 

desarrollar depfesión tensa . Ésla puede transformarse en olros tipos de depresión, si bien en esta depresión aguda 

es en donde se manifiesta la adicción, la depresión inicial se caracteriza por una gran tensión oon un alto grado de 



" 
intolerancia al dolor. En tal estado el espíritu de interés psíquico se concentra en la necesidad de alivio· (Rado, I973, 

p. 76) . 

Frente a este esquema psicótico el tema de la homosexualidad adquiere relevancia como otros de los rasgos 

de personalidad a abordar. "El trasfondo homosexual se hizo evidente para el psiooanél isis, primero en el 

alcoholismo, luego en la cocainomanía y finalmente en la morfinomanfa, Dado que yo atribuyo la homosexualidad a 

la influencia del masoqursmo, y dado, además que lodo tipo de farmaooUmia r···) la genitalidad y por reacción 

forta lece el masoquismo, la oportunidad de efectuar este compfOmiso debe presentarse naturalmente en todos los 

casos de farmacolimia'. Así lo expresa Sander Rado (Rado. 1973. p. ~) en su hipótesis de la normalidad masculina 

heterosexual que se transforma en homosexualidad activa mooanle un prooeso de tres fases: 

(1) debilitamiento de la masculinidad genital 

(2) la confluencia del placer genital y el masoquismo en el compromiso de la homosexualidad pasiva; 

(3) la evolución de la homosexualidad desde la forma pasiva a la reproductora por parte del}'O. 

Es evidente entonces que desde este enfoque se puede decir que la adicción existe en la medida de que 

también exislen cierlas sustancias psicoactvas que pueden ser utilizadas por el ser humano como un escape a su 

anguslia de exisl ir e influenciar su vida emoliva. En dicha búsqueda y satisfacción, las drogas proporcionan dos de 

efectos Primero, los efedos analgésicos, sedantes, hipnóticos y narcóticos, su función es aliviar e impedir el "dolor", 

tanto físico como pslquico. Segundo, los efectos esl imulantes y productores de euforia que promueven o generan 

placer. Ambos tipos comprueban que el problema de la adicción no radca en los efeC10s o la nocividad de la 

sustancia; sino en los estados de la mente del indf.¡iduo para su inclinación por el consumo, con el fin de obtener en 

la droga el re-medio para impedir o evitar lo que su mente genera; o bien, satisfacer lo que su mente ordena. 

2.3. Sociologia y psicologia social: la adicción como forma de conducta segun el rol 

o nivel social. 

En contraparte de las disciplinas dedicadas a la conducta del hombre desde su dimensión personal e individual; se 

plantean ahora dos disciplinas más que desde una dimensión social visualizan loda conducla desadaptada como 

conducta desviada. Esla clase de conducta indica que hay un problema. un fracaso en la capacidad de resolución de 

problemas vitales. Este rasgo de la desadaplaci6n tiene su hislorla en el campo de la Psioologla. "Adelan13ndose al 

enfoque moderno de la conducta desadaptada, hubo estudiosos griegos, romanos y árabes que creyeron que los 

traslornos y las desviaciones menlales extremas deberían verse como fenómenos naturales, para los que habría que 

enconlrar tratamientos racionales". (Sarason, 1978.1ll. 19) 
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En retrospectiva se ha estudiado que "durante la Edad Media las actividades benignas se acabaron y 

co~nzaron a preponderar la superstición y las actividades irracionales ... Hacia el siglo XN el culto a Satanás había 

muerto. Los ·poseídos· se habían transformado en los "insanos·, y aecía cada vez más la curiosidad acerca de los 

acontecimientos naturales. La mayoría de los esaitores que estudiaron lo que se llamaría "insaM moral' se sintieron 

obligados a cimentar sus argumentos en los datos procedentes de casos clínicos en lugar de oclámenes teológicos". 

¡SSrason, 1978, pp, 20-211 Es hacia mediados del Siglo XIX que la aceptaci6!l de las ideas humanistas trajo consigo la 

necesidad de crear reformas en las instituciones sociales, ya que los reformadores pensaban que muchos modos de 

conducta desadaplada reHeJaban enfermedades mentales. "A principios del siglo siguiente un hombre de negocios, 

Ctifford Brees, estwo recluido en un hospital para enfermos mentales. Lo que e)(perimenlo y observó duranle sus 

tres ai'ios de paaenle, lo consignó en su libro La mente Que se encontró a si misma rA Mind Thal Tound Itself) 

publicado en 1008. Al recuperarse, Brees resolvió cambiar las condiciones de esta clase de instituciones. Su libro lo 

a}"\loo a conseguir apoyo para formar un grupo de ciudadanos reformadores, el Comité Nacional de Higiene Mental 

(National Comilé for mental Hgiene), fundado en 1969, ahora llamado Asociación Nacional de Salud Mental 

(National Assoaalion for Mental Health)". ($amon, t978, pp. 23-24) 

En el siglo que apenas comienza, se reloma del pasado la experiencia y los conocimientos logrados sobre 

los diferentes lipes de conduela desadaptada.J6 "El estudio científico de la conducta, para que sea productiva, exige 

que se conozca todo lo que la sociedad de hoy considera aceplable. Exige lambién la comprensión de que los 

enfoques modernos pueden r " ) para entender mejor el proceso y lograr la rehabililación". (Sarason, 1978, p. 25) Es asl 

que desde un enfoque sociológico los aspectos psicodinámicos han cobrado mayor relevanaa en el interés de 

explicar lo que ocurre fuera de las personas (ambiente) y enlre las personas (sus relaciones sociales). "Los dinicos 

e)(ploran los estímulos inmediatos próximos, como las relaciones entre madre e hijo, las ansiedades personales y las 

relaciones con oompaneros; en tanto que los sociólogos pretenden mas a menudo describir el lugar del individuo en 

la sociedad, así como la eslructura de organización, y los psicólogos están más propensos a hacer en la famil ia una 

unidad dinámica, y a concentrarse en los pfOcesos de interacción y en las personalidades de los miembros de la 

familia ; mientras que los sociólogos se muestran más inclinados a observar los efectos de la presión de grupos y las 

normas sociales sobre la unidad fami liar". (5arason, 1978, p,l(15) 

.. Robert Merton _;ene ~e l. o:oncklc:c o duvlo<lo O <Io~",p! odo P"ed" eneontrar exp!je~,,:i.:n en ...-r. ~es de "·olfll<:I",,, $00 01. en portieulor 

de doses. ~o", ..... sociólogo norte. meneollO .SI. tipo de conaJetI ... consec.. ... cia de l. 11". de oponun klod de obt ... er k>s medios 

Jegltlrn()$ P'''' !egor . t .. ~o en to estructuro S«iol. 0"$<10 eSle pefil)..eIivII . 10 e<:ndLlCll dUlOd.ptodo e' $intomttico do (Ii$OOtcione~ enlrtl lU 

ospifocior>es pr.sent ... c:ultUf8lment. y Jo. NI • • sanci<nodo o paro reoliza ~ ... EoIo quiere deei" ~. o bien . 1 r.<tvidiJo puede estor en lo 

PO$!"" de ,ech ll:U' 11' normn weill.s porlnapro¡Waótl papa el o~ we/ve mh w lnerable oln presion", ejerekln Oontrll er por oQOdiJeirse 

do monO<a do!:s";.dl. (So",son, 1918, p. 110) 
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Sobre dicha postura se puede comprender que el individuo encuentra en la sociedad el espaao en el que 

satisface sus necesidades y en el que encuentra sahsfactores que le suministran conbnuidad, protección, seguridad 

e identidad. Como característica primordial del ser humano, es su tendencia a la interacción en grupos, una reacción 

aprendida durante la primera epoca de la vida de los seres humanos, por tanto, una reacción innata inspirada por 

una "instinto· como primera forma de comportamiento en un núdeo social. En este mfsmo orden de ideas, es 

pertinente seflalar que el gregarismo es una forma de comportamiento social que liene su origen en la dependencia 

del nino durante ~ infancia y al hecho de que para sobrevivir deba llevar Ufl<i intima relación oon otros miembros 

próximos -grupo familiar- cuya interacción influye en la formación de su personalidad,31 hecho que explica que al 

interior de cada grupo social existen !actores que le determinan su conformación, y estos tienen que ver desde la 

formación del grupo, su cohesión, las desviaciones respeclo a él y su eventual desorganización. 

Como puede obsefVarse la manera en que un individuo asumen su papel al ser miembfO de un grupo, se 

caracteriza por cuatro componentes a saber: a) ' El punto de vista de la propia persona , b) su conducta de acuerdo 

con lo que ve, el los papeles que desempeñan los demás como reacción a su conWcIa. y d) sus reacciones a los 

papeles desempanados por los demás·. (S~asoo. 1978. p. 106) De acuerdo con estos cuatro componentes de 

interacción grupal, los papales sociales afectan las formas en cómo la gente responden e influyen en otras. En esla 

postura cabe replantear en lo concreto, los puntos relevantes que habría que considerar en este análisis del enfoque 

sociológico. Por una parte los problemas privados que son competencia de su yo interno y los que son de interés 

público en razón del lugar que ocupa en el ámbito social al que pertenece 

Desde esta postura, importa entonces todo aquello que trasciende de su interior en cuanto a conducla social 

que le obliga a mediar su comportamiento ante las normas establecidas. Aqul es donde el problema de las 

adicciones cebra relevancia oomo problema de salud pública, en cuanto a un problema de conduela desadaptada 

con serias implicaciones en casos de violencia familiar. delincuencia. accidentes, entre otros. en donde los afectados 

son otros integrantes del grupo y la sociedad en general. "La persona que en privado se imagina que es Napoleón 

no tiene por qué ser recluida. Pero su acrua de acuerdo con los dictados de su fantasia y eXige obediencia de los 

demás, vulnerando derechos ajenos, la posibilidad de que sea reduido o de que reciba walquier otra clase de 

respuesta de parte de la sociedad aumenta·. (53rasoo, 1978. p. 108) Valoremos dos posturas: 

Primero, el núdeo de la personalidad es el yo. Se dice que lodo hombre pasa por la vida en un 

constante enamoramiento de si mismo, un aspecto "egoísta' en el uso corriente del término, en donde 

su yo es lo más importante. El hombre 'nace sin ese yo, porque no está en el malerial genético como el 

.. Un grup<:>u un "st~ma dinamieo4 inle",eeión ", .. c<:<>t tentomenl .. ~st . rorm. ndooe. entendiendo por hte un grupo sociIo l compuesto por 

.c:mPf,~~ de "'ego. p..,dilln . • orm~ ~ OIrOS mu, en Q~n. formo Inest.b l~ de W"Qón limhello: mlenlrl$ que ~I ¡_m"" r " por lo gen ... 1 

ello "ello ¡orga. lunque sujeto. "ci"ud~. como .. Ib..,d<:<>o. d",,"lo~ 1I """orle de .1\tUno de los lnlej¡flnl~ •. 



color de los ojos, el tipo de pelo o el tono de piel; lo adquiere a través de la inleracaón social con otros; 

de ahí que reneje las circunstancias del grupo de que forma parte, asl como su evaluación de si mismo 

a través de la que supone en los demás', (~em, 1974, pp. 117·118) 

" 

Estamos entonces ante un concepto, que arraigado en la estructura de la personalidad, se desarrol la y tiene 

razón de ser en lo social: ell\Iarcisismo. Esta patología aparece en nuestro tiempo como un fenómeno específico que 

resulta de las presiones que impone la sociedad moderna. la psiquiatría considera un peligro el exceso de amor a si 

mismo, por el hecho de significar una erosión general de confianza en la civilización. Como ya se vaIOfÓ, el 

narcisismo es uno de Os rasgos de personalidad alcohólica . El enfermo alcohólico a tenido a lo largo de su vida ha 

tenido fijaciones a través de las etapas afectivas con una incidencia en su necesidad de consumir la bebida para 

"sentirse bien" o "dejar de sentir. 'Donde más se evidencia la negad6n de los sentimienlos caracteristicas de todos 

los narcisistas es en su forma de comportase con los demás. Pueden actuar de manera cruel, expkltadora, sádica o 

deslructiva con otra persona, porque son insensibles al sentimienlo a los senlimienlos de ésta. Tal carencia de 

sensibilidad se deriva de ~ insensibilidad hada sus propios sentimientos'. (LWIOO. 1997. p. l1) 

En los enfermos alcohólicos la recurrencia a las mentiras es un recurso de evasión de su realidad, un 

impulso crónico que al igual que los psicópatas utilizan para mostrar "seguridad' en si mismos y en su relación con 

los demás. "La tendencia a mentir sin el menor escrúpulo es típico en los narcisistas. En un extremo se halla la 

personalidad psicopática, que parece no percibir la diferencia enlre el bien y el mal en el plano de los sentimientos. 

Esta es una persona sin conciencia, o en términos psicoonaliticos, es alguien a quien le falta el Super"yo. No siente 

culpabilidad. Algunos ... están lejos de llegar a tales eXlremos, tanto en la negación subjetiva de los sentimientos 

como en el uso de una imagen que contradice la real idad de su ser, si que comparten dertas simil itudes con las 

muchas personalidades psicopáticas. En este sentido han perdido la capacidad de discernir entre kI verdadero y lo 

falso". (Lo-.wo. 1997. W. 71"781 

Segundo, consumir una droga no es un delito, se convierte en delito cuando bajo los efectos del 

consumo se comenten robos, lesooes, dai'JO en propiedad ajena, violación y homicidio La vida social 

está regida por una normalividad que explícita o implícitamente, regula o modera los actos de los 

individllOS en una sociedad. En la Pfoctica, este control social se rge por dos aspectos contrarios uno 

del airo: la adaptación, socialmente aceptada y esperada; por olra parte, la desviación, socialmente 

condenada; siendo ambos procesos, productos del mismo sistema. 

El soc~ogo francés Emille Durkheim fue el Pfimero en aplicar el termino de la desviación desde su propio 

campo de conocimiento. Formuló el concepto de anomia para referirse a una condición anormal en la partidpaCión 

del individuo en el trabajo. ámbito al que no se integra por la fa lta de adaptación mutua de funciones y de re laciones 



signi~calivas y eslables con sus companeros de lrabajo. Esle mismo concepl0 lo abordaría mas larde a profundidad 

en su esludio sobre el suicidio, en donde deslaca el suicidio egoísla que se caracteriza por 'una eslado melancólico 

de languidez que afloja los resorles de la acción ... por un replegarse hacia si mismo, desligándose del mundo 

exlerior que crea un vacio lanlo alrededor de la persona como denlro de si misma. Un estado de individuación 

exagerada que lleva a quitarse la vida, pues toda in teracciófl pierde sentido·. (Mool(1"O. 1960. pp. 331-332) Roberl K 

Merlon por su parte hace una reformutación del tema de la desviación de la conducta con sus aporles en los que 

sostiene 'algunas estructuras sociales ejercen una presión de~n ida sobre ciertas pefSOllas de la sociedad para que 

sigan una conducta inconformista y no una conducta conformista·. (MoolefO, 1960, p. 334). Esle aulor considera las 

formas de adaptación y la conduela anímica se manifiestan segun la clase, la posición o el grupo racial . 

Siguiendo con Merton, en su criticada tipología de modos de adaptación individual llama la alención el que 

define como retraimienlo, que 'consísle en la no aceplación tanto de metas como de medios. Es la fOfma de 

adaptación mas rara y Merlon dice que los individuos que caen en esta calegoría •... están en ta sociedad pero no en 

ella ... ·; pueden conlarse entre los miembros de la SOCiedad •... s~o en un senbdo ficlicio· ... Su Ofigen eslaría en 

sucesivos fracasos en la aplicación de las vías institucionalizadas para alcanzar los valores cullurales, así como en la 

internalización de la prohibición referente a olros medios de orden legítimo. Ante conlinuas derrotas, el individuo 

busca el abandono de esas metas como solución a la tensión que ello le produce, escapafldo así a la dinamica 

medios-fines. tslos serían segun Merton, los alcohólicos, los drogadictos, los vagabundos, los enfermos mentales·. 

(Montero, 1980, pp. 336-337) 

Si bien esta postura cril icada de Merlon por otros autOfes, se reduce a términos simplrslas, por el hecho de 

considerar de que exislen dentro de la estructura social exitosos toxicómanos, miembros responsables y productivos; 

dentro de esta categoría no dejan de existir aquéllos que por no estar colocados en un punto importanle de la escala 

social y carecer de medios económicos para llevar con dignidad consumo, se les rechaza y cataloga como 

delincuenles aunque no lo sean. o que por el desconlrol de su consumo y necesidad de oblener la droga. caen en la 

delincuencia y otros problemas asociados. 

2.4. Ps icología educativa: La adicción como resultado de conductas mal orientadas. 

Para concretar un marco inlegrador de los estudios disciplinarios que convergen en su aboída je sobre el problema 

de las adicciones y sus implicaciones en los seres humanos y la socíedad, es por demas relevanle lomar en con 

sideraciófl también a la psicologla educativa para dar un enfoque mas a este fenómeno diverso y complejo. Bajo esla 

orientación disciplinar. se podrá observar que mucho de las respueslas al ¿por qué? en la vida de un adicto las 

encontramos en la primera infancia de todo ser humano. La manera en cómo se presenlan las condiciones de vida 



duranle esta primera elapa, determinan -segun los especial istas en distinlos campos del desarrollo humano- su 

carácler y personalidad como adul1o, Si bien exislen casos en los que aun habiendo condiciones acWersas, no 

necesariamenle un sujelo experimenta una desviación en su conducta ; hay quienes, ocurriendo lo conlrario, caen en 

el taberinto del consumo de sustaocias psicoactivas contraproducentes para su persona y quienes le rodean. Y es 

aqui en donde una vez más el problema se presenta complejo, 

Sin embargo, tomando en cuenta cada una de las posturas hasta este momento expuestas, podemos 

identiftear y ubicar casos conocidos es donde no necesariamente deban encajonarse desde un campo rnscipl inario 

para comprenderlo; desde una postura determinada, el conocimienlo y la cieocia en concreto nos proporcionan la 

posibilidad de dar orden al complejo fenómeno para dar más de una explicación sobre el mismo, sin que por ello 

dejen de tener relevancia otras disciplinas.311 En este sentido, corresponde ahora recurrir al terreno de la educación 

desde un enfoque psicojógico, para entender el proceso de asimilación y aprehensión, no sólo del ronocimienlo 

formal , sino de todo ese aprendizaje que de da desde los primeros ai\os de vida. Como es sabdo, el hombre por 

naturaleza es un ser cognoscente, busca la explicación de las cosas sobre todo de aquellas que no logra 

comprender. 

En efecto, esta ·curiosidad' es además una necesidad vital que le hace sobrevivir en el medio en que se 

ubica. Así, el mundo de un nino en sus primeros anos de vida es el mundo de los objelos y el mundo de los demás. 

Su desarrollo y ellOlución se da romo resultado de las interacciones ronstantes entre: 

-fJ1 milo, es decir, su cuerpo en tanlo que medio de relación, 

~I mundo de /os ob¡elos en el cual evoluciona y ejerce su Yo, 

.el mundo de los demás en el que se halla inmerso de manera permanente y del que depende esl!echamente /anlo 

para la salisfacción de sus necesidades vitales como afectivas. (Yayer, 1973, pp. 3·4) 

En la medida en que estos tres estados sean favorables, el nino experimenta un desarrollo normal en donde no tiene 

que enfrentar dificultades para el conocimiento del mundo y su adaptación al mismo, En caso de no ser así, bajo 

estas mismas interacciones de pueden presentar problemas en su evolución, por lo que: 

'"' Par. ~an¡¡rend", " SI. KIe •. $e letornon In id .... ~ d. W, A. KoIl>,o (1982. p, 159) qu" en $U o;br. $Obre Piicd¡¡g[, del, ccN, . cj/:Jl ""I>io, ~" 

'01 Ca>ocimi""IO "SI' entr""""ldl do ca> los semimiemos, porescin ci""do d. ~e 11 persa11 se percole O no de los mismos. El olgnit.codo d. 

ClJl lqLlier COSo Situ'" en II!I COrT(lO ,,*,t,1 pr)S<!" ""1 el iMM(t.r<): indiCO $us SIIntimi..,t<)$ y "" :X:i01el hl d , 11 I'I'ism._ Corn::> 1rXI0 

pen .. mi..,lo y 1cx1, I cd01 e .... n ccl"" .... d"" p"" los 61'cIos 11ec1ivos. e-st"",..., ~ortln!es tlnlo p"'" el In_o I'I'ismo como ", .. sus 

Iillloo;;onn con otros. E~os estldos don I lo exi$l""do $U teno. su 1eHoioa~ o in1elioi~I~, Constrtuyen uno "'!te I~.nl" del POder de 

motivIción de I1 'IkII'. 
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-Pueden haber dificultades consigo mismo, es decir, con su propio cuerpo; alteraciones sensoriales o accidentes 

neurológicos por ejemplo, que obstaculizarán su aprehensión del mundo de las cosas y su relación con Jos demás. 

-Las difk:tJltades pueden provenir del mundo de los objetos tales como pobreza del medio educativo, pobreza del 

lenguaje, aW;Fm(ja o insuficiencia de eslimu/ación, etcétera, de ahí se deriva una incapacidad del niiJO par;¡ ejercer 

su Yo y el/o repercute inevitablemente en su evolución. 

-Las dificultades pueden tener su origen en el mundo de /os demás por ejemplo. el rechazo 00 los padres. el 

hospilalismo, los choc¡ues afectivos, elcétera, y lodas esas dificultades serian vividas corporalmente por el niño de 

ah! nuevos problemas en su Yo y con su ejercicio. (Vayer. 1973. pp, 3-4) 

De lo anterior se deduce que es en eslas condiciones en que se presenta el desarrollo de la personalidad de 

un niílo, lo que también explica que el desarrollo de sus facultades dependen de ese mundo exterior en ese 

momento de su vida: es decir, está apenas ronociendo, y para ronocer, utiliza romo medio inmediato su cuerpo, y 

es con ésle que entra en relación ronsigo mismo al descubrirse como un ser que liene polenciales y con el mundo 

en que vive y requiere para satisfacer sus necesidades. la construcción 00 Yo se verifica en la primera infancia anle 

la maduración nerviosa y por las relaciones e inlerrelaciones constantes del sujeto con el mundo de las cosas y con 

el mundo de los demas. Estas etapas de desarrollo se explican en el siguiente cuadro en donde cada postura tiene el 

propóSito de comprender los problemas 00 ser -el nii'io- frente al mundo -el mundo de los demás-: 

- La forma de abordaje psicoanalílica insiste en la imponancia de las reladanes afectivas Yo-mundo 

exterior. 

- H. WALLON roncede una especial importancia a los fenómenos de maduración del sistema 

nervioso en relación ron el mundo social. 

- J. PIAGET estudia en forma lógica la formación y evolución de la inteligencia del niño. 

- A GESELL utiliza un método descriptivo para apreciar los diferentes estudios de la evolución del 

niño normal y de su inserción en el mundo . 

• E. ERIKSON, aun partiendo del psicoanalisis. ve también el desarrollo del niiio en función de su 

inserción en el mundo de los dernas. [Yayer, 1973. p. 9) 

Como puede apreciarse no hay concordaflCÍa cronológica entre una poslura y olra: sin embargo tiene como 

factor común la presencia del cuerpo en donde el Yo se edifICa progresivamente a medida del desarrollo. El Yo es 

ante todo un ente corporal, sostenía Freud. El mundo del nii'iO, es un compromiso consigo mismo por descubrir el 

mundo que le rodea a parbr de si mismo. Es un espacio limitado que se acrecienta en Ja medida que va conociendo 



el exterior, lo asimila, lo hace propio y se adapta al mismo. En una etapa comprendida entre los o y 4 aMos -

siguiefldo el cuadro de las etapas de desarrollo· se Hevan a cabo tres estadios: 

1) Descubrimiento de si. 

2) Conciencia de sI. 

3) Control de si. 

En reración con lo anterior, se aMade que en efecto, es mediante el juego que el nino explora su mufldo con el 

motor de la conciencia y la curiosidad por saber y descubrir. El aprendizaje cobra vida como factor elemental que le 

ayuda a art icular, ordenar y dar sentido al mundo y así con ello ir adquirier.do lo que mas adelante se constituiré en 

experiencia. ¿Cómo aprenden los niños? El psicólogo suizo James Piaget dedfcó gran parle de su vida a observar el 

desarrollo del pensamiento y el aprendizaje en los niMos, generando, sin por ello habérselo propuesto, los 

lineamientos necesarios para la educación al adentrarse en el hecho de comprender cómo se efectúa el aprendizaje. 

Con sus estudios arrojó los siguientes indicios de aciertos universales en este campo' 

• La existencia de una secuencia de desarrollo en cada area importante de ra comprensión, secuencia por la cual 

pasan tocios los niMos, con esto quiere decir que ciertos tipos de conceptos no pueden ser comprendidos por los 

ninos antes de haber alcanzado cierto grado de madurez . 

• El momenlo exacto en que empiezan y terminan las etapas o secuencias varia en cada nil'lo; por lo que se cree que 

el tipo y la cantidad de experiencia que tiene un nil'lo, tiene efectos en su maduración. 

Si bien no se determina un punto exacto entre una etapa y otra, los estudios de Piaget han dejado claro que 

es por ras experiencias apropiadas que un nino llega a alcanzar la siguiente etapa de comprensión :l~ •.. nadie 

simplemente 'madura' , y ningún niMo simplemente crece. Cada nir'lo interactúa con personas y con su medo, para 

bien o para mal, y el crecimienlo atribuido a la maduración siempre es una combinación de genes y de 

oportunidades", (COOen, t997, pp, 87·88) Desde un enfoque cognoscitivo la experiencia del niMo se va construyendo con 

base en el aprendizaje con nociones tales como orientación, intervalo, distancia y situación, En la medida en que las 

inlegra a su forma de conocimiento adquiere cierto grado de autonomía con respecto al mundo de los objetos como 

del mundo del os demas. Para ello, dada alguna situación, llega el momento en que se ve obligado a utilizar sus 
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propios recursos para asooarlos a las de los demás. En esle sen1ido el mundo de los demás se presenta ante el nino 

balO multiples aspectos: 

-El mundo de la familia y de las relaciones con /os padres: 

-{JI mundo de /os hermanos y las hermanas; 

-{JI mundo de los niños, aparte de la esevela; 

-{JS la clase yel profesor. el mundo de la escuela: 

-{JS, finalmente, el mundo de los adultos y el de los imperativos sociales. 01ayer, 1973, p. 167) 

Este mundo de los demás se proyecta dos modos diferentes: 

-por el conocimiento y razonamiento, 

.pero en especial sobre el mundo afectivo. 

y las reacciones afectivas tienen siempre una repercusión sobre las actitudes y por ende, sobre la 

personalidad del niño. 01~yer, 1973. p.9) 

De esta relación nino-mundo de los demás, se desprenden dos compfOmisos fundamentates trazados por ta 

educación, pero que en lo cotidiano también es competencia de los padres y del nucleo familiar del infante: 

Ayudar al niño a integrarse al mundo de los demás y respetar al otro. 

Ayudar al niño a adquirir independencia con relación al mundo de los demás; es decir. a ser libre. 

01ayl!:(. 1973. W. 167-168) 

Como ya se ha mencionado, frente al problema del consumo de sustaflCias psicoactivas y sus implicaciones 

psicúlógicas y sociales, vemos que estos dos puntos de responsabilidad están totalmente ausentes en los 

testimonios de quienes padecen alguna adicción. Durante sus primeros anos de vida. no sólo carecieron del afecto y 

comprensión de los padres, sino que en su formación no fueron apoyados para adquirir estos elementos que les 

apoyaran a enfrentar los avatares de la vida personal y social.40 En muchos casos, las personas adultas que ~ene 

... En unO inve$ligoci(n reoli.lo<IJ hooe _ m'. d~ 10 0ft"" $Obre lo dowci(n e socl or e .... Jlumnos do nWel preptlr.torio. uno de los 

aJe.ti ..... mitntos se ctntr6 tn los problemo. m" trecutnlH tn SU canunidod. "Mtndon. """ . tn priner lugar 1 I . Icohclismo. después 01 

dose""'Ie<> ... ... aJlnlO O 1M "ot<:<" QUe in!luye""" PII<1O oi)llndonor la e SCIJelO. lOS . tumnos .rgumtntaron Que •• 1$11' POCO int ... " ~.Ci. 11 

esludic 31 .5%. Clroo tuvier .... prcbjem • • e .... pfClkSCfn 19.~% y III~. de HoIimulc 4.12% . .". Es d ora la Incidencia de !aclare. "rmi. res y 
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bajo su responsabil idad la formación de los nil'los y de su integración a la sociedad, delegan dicho papel a la escuela, 

concretamente en la figura del profesor para que se encargue de la "educación" de los hijos, Si bien la escuela 

tradicionalmente QJmple con el papel social para lo cual existe, sus apoyos pedagógicos están en fUnción de una 

formación integral del individuo que trasciende de su ámbito hacia la sociedad; en donde la familia es también parte 

fundamental no sólo para el QJidado y vigilancia para el cumplimiento de los deberes escolares, sino de la formación 

de conciencia de la razón de ser de esos deberes y su actuar como sujeto social en lo futuro. las situaciones 

vivenciales que experimenta en la primera etapa de su vida m"rcarán el resto de sus arios en lo soci"lf 1 

.. W, A Kel~ (1982, p, 168) monciC<l111 ,especlO' ·""'nque se reconoce que el montro puede OC<ltrolo, !lcilmente o sus llumnos en el ni\lel 
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'" 
J ustificación y construcción de hipótesis 

'I:i" n la conslrucx:: ión de un modelo de comunicación social que tiene como propósito disei'iar estrategias 

~encaminadas a enfocar la prevención edllcalÍva. como medida de inlervP.llCÍÓr1 en el consumo inmoderado 

de sustancias psicoactivas, es necesario analizar el contexto en que opera el pfOblema para asi establecer las 

características de contenido, los fines, las funciooes y los medios que habrá de estructurar el esquema de 

prevención. Una primera interrogante a resolver se encuentra en el plano de la política social de todo país; es decir , 

los lineamientos a partir de los cuales se observa el problema 'i las soluciones ooligadas del Estado para resolverlo. 

Una vez que se tienen iden~flCados los parámetros a partir de los ruales se distingue la acción social de las 

disciplinas que al momento convergen en su estudio el fenómeno de las adicciones y la manera en que se le ha 

definido como problema de salud pública, es necesario contemplar que desde el terreno de la comunicación social, el 

enfoque debe ir va más allá del diseno y difu~ón de campanas.41 . 

En dicf1a labor encontramos que tanto en México como otros paises tatinoamericanos y europeos, se ha 

generado un extenso bagaje científico y cultural en tomo a sus implicaciones y repercusiones. Los marcos teóricos 

con que se fundamentan los discursos retóricos de su alusión para su identificación, tratamiento y posible prevención 

son sin duda, estudios incuestionables desde el enfoque de la prevención educativa.; sin embargo, lo cuestionable, 

es que siendo un fenómeno social no se le observe en la raíz de su generación. es decir. desde el proceso mismo 

del individuo en su conexión con el ambiente en que nace, crece y se desenvuelve.43 Por polít ica pública se entiende 

todas aquellas acciones propuestas por el gobierno con el propósito de responder a las demandas sociales, y que se 

legitiman en el disei'Po de programas y/o planes que marcan los criterios y lineamientos de desarrollo de tareas, asi 

como la asignación de los recursos tanto humanos como presupuestales y materiales que deban de darse para la 

acción , Esto por supuesto se establece desde un marco juridk:o avalado por disposiciones const itucionales, leyes, 

reglamentos, decretos y resoluciones de índole administrativa , 
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• 
Por su naturaleza y razón de ser como herramientas de intervención para la asignación de recursos a 

determinadas causa, las políticas publicas se clasifican en: 

1 Sociales: salud, educación, vivienda, previsión social. 

2. PoI!tico administrativas: demOCfacia, descentralización, participación social. 

3, Específicas o de rubro: medio ambiente y ecología, derechos humanos y justicia , 

atención a población vulnerable. 

4. Económico labofales: gasto sodal, políticas de empleo, salarios, legislación laboral, 

industrial. 

Es bien sabido que en el p.'~so de e1aboraoon de las políticas públicas, la instancia gubemamental define 

bajo sus propios criterios qué y cómo un problema social es prioridad o no dentro de la agenda política, así como 

por qué determinar ciertos patrones de aplicación y su evaluación para considerarse como poli~ca publica, Para los 

expertos en la esfera publica, gobernar segun los principios de una política publica, significa tomar en cuenta la 

opinión, particípación y corresponsabHidad de los ciudadanos a través de conversaciones, argumentos polémicas, 

transacciones y acuerdos. En contraparte se sabe que en ta práctica sociat no se vive tal experiencia, es et gobierno 

quien decide sobre los problemas públicos y su forma de hatamiento al descartar aquéllos que bien pueden ser del 

mismo nivel de importancia. En el Pfoceso, intervienen incl inaciones id~6gicas y "arreglos" pol iticos que sÓlo dejan 

espacio a las relaciones de poder y los condicionamientos de fuerzas sujetas a reglas de juego, en donde la 

participación ciudadana no tiene nada que ver. 

Desde este enfoque, el problema del consumo de sustancias psicoactivas en México se interpreta desde una 

realidad cuantitativa en cuanto a número de casos con problemas de adicción, o enfermedades, accidentes y 

muertes, como punto de reflexión y formulación de propuestas frente a esto, como una forma de intervención que 

redlzea cifras y valor en costos. En el rubro de la comunicación social, este fenómeno ha venido cdxando una 

creciente relevancia en el ámbito de la información periodística por los constantes hechos rep0(tados en la vertiente 

del narcotráfico" a nivel nacional e intemacional. No menos importante es el consumo de alcohol, relacionado a 

diversos problemas sociales y el tabaco, al que se le atribuyen altos índices de mortalidad por el tipo de 

.. "Con onteriorir:lao o lo "'0<110 oe i<)$ oetoenlo. o ~de s. le ~o~l, ocurl'k!o concebir <).le el IrlIfico de ~$ Ye¡¡ale$ lJ .... un l$UnlQ <).le 
, menUOrll" se",ndlld nocion ol do ", It flguno. 8 10 cambil "'d ielOlmenle~n 1936. cuando el ... Ion""t pretldente de Etta<lo$ UnidOS Ronfld 
Reogon. t.rma 1I Q;reclivI 221 de DecisiOn de Se",ridod Nlclonol . que pot prime'" vez reeonoee <).le el b1ofteo o. drog.o. e. uno Imen.:.o p"", 
11 ~ridod nocionl l de Efta<lo$ Unódo$ Y. en "rtud o. lo <:<lIt se out.,.;:. lo Plrticipoción del ~Ottamento de Delen" ... un "",,<:<1ont .. 
nirmOfO o. Od Mdode$ ontidrQ\llls l ... ) IMIOd,"mente d"$pUe$. el gobierno mexicano hoce lo prq>io, y el entoncu po-e$idenle Mi",e l de 1, 
Madrid HUllado, 1I incaporl en SU esqueml de oeguridad nlcional. No se debe po", por lito el """IdO de .. le ado de lutoridod, 1I 
estlblece, nuevos contenidos y eonlenidos que mcdftcln el Hqueml tradiOonll. imponiendo nuevas regl .. de juego I los 1gent .. 00:;11 ... 
~Inad"~ O ~acer1.~ cu~ir y e$blotegin do nuevo <:uM, d~<IIo~ de dcroa concepci(71 del '~.mto, Como 10 wstieM el " "I(lO' , "En 
<:<Ie$~ones de , .. 00 de Est''''' no i"..:><:<1. q~ Iln ~d'de,O et 10 ~e se die., tino qui'" 10 (líee y to 1tJorno que poue P*" Ie.gítimOl1o' [ ... ) En 
ese contexto. 2009 marca" 1I celeb<1lcion de cien I nos de 11 poIl~ea PfO/Iibioionistl <).le dejo expeCli!o el ellrino PI" que el t,,~co de drOl/ils 
iesl'le$ se de~nl como """"UI o l. se¡,..lidod nodonol: po-w.l¡jern$'ltt ...... m«ivo de lestojo pi" los trofielnt ... ni como PI" 10$ bu,,,, ... ciIS ~o -<:omo 10 domuostrl ollulor- 'han hecho de 11 'guomo eon1"l .. drog .. ' su ,,,en de H(¡ I ambos Itlores, I.s eonvm.. 
mantenor el p""d;¡JnII vigento', (Tomado de R .... n. Bibl;og'iftel , Luis Astorg. 'Segurid.d. T,"ft<;antes y Mil •• , .. " por Marcos Plblo 
MoIoemikl 
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padecimientos que provoca. Es por esto que desde la perspec1iva de la polltica pública que propone a la prevención 

como estrategia de intervención, no sólo deba limitarse a la visión de responsabilidad individual de todos aquellos 

susceptibles de riesgo; esto no es suficiente. Cotidianamente se establecen interacciones con varios ámbitos o 

esferas de la vida social. 

En la invesbgaci6n sobre medidas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se delinean 

elementos con los que se puede fundamentar la visión del problema. no sólo en su complejidad epidemiol6gPca para 

el planteamiento de una política pública, sino como ya se ha desarrollado con anterioridad, enfoques como el de la 

psicología clínica y demás ciencias sociates~ han registrado avances en la comprensión de la probk!mática, 

determinando que por ejemplo, el efecto informativo y exagerado (o alarmante del mensaje) acaba siendo negativo. 

por el hecho de que el pÚblioo tiene la capacidad de selección: ya que se ha demostrado que de los mensajes se 

evade la parte desagradable y queda la información estimulante. Para comPfender esto, es necesario reparar en que 

esta especialización del abordaje del problema de las adicciones ha determinado cuatro tipos de enfoques a en 

razón de magnitud: 

• El primer enfoque ético-jurídico predominó varios paises afectados hasta los anos setenta: Consideró el uso 

de drogas ilegales como una conducta delictiva que la sociedad debía de castigar. la amenaza y e1 castigo 

son los principales instrumentos de prevención de este modelo. 

• El segundo enfoque médico-sanitario, es menos represivo: sin embargo, el drogadicto es víctima de una 

enfermedad a quien hay que curar. Aqul cabe hacer mención del perfil de campana de los Centros de 

Integración JlNenil que se dedican al nivel del tratamiento y la rehabilitación. la patología reside en el 

individuo, 

• El tercer enfoque psicosocia/, a~ierte múltiples factores inlerrelacionados coo el entorno familiar y social. Un 

adolescente sano. normalmente curioso. va probablemente a experimentar con alguna droga. Si no es por 

curiosidad, será por la presión rml grupo de pares o por la alTacción que ejercen el aura del misterio y de 

prohibición que se ha creado alrededor rm las drogas ilícitas. 

• Por último, el enfoque psico-sociocultural introduce los factores socioeconómicos y el determinanle cultural 

que hasta hoy no han sido tomados en cuenta por las estrategias de prevención de adicciones. (Revista 

IntercarrtliO, p. 161 

.. Como ,.",/meno _~. este prot>ema e!la " ..,do aba-dado p'" dlstinlu diSCiplinas "Y<'S mafCOS teóricos .port.n !os elementos n.c .... rios 
que nos l yuda I ccnae!lr U/l1 1II"on di,.. de su signiftcldoy repe=,1On comOp~oml de ..... d polb*CI. As! tenemos por eiompo~ en el 
cO"'POda t. epi<1oR'iotoglo, !osprot>!eniI ' de 11 .Cicei<:n $-e rl'Í\len en Junci<)n da to ore~. ydom"'do da suston" .. tonlO 1.gI1 .. como io¡¡eln 
PI,.. lo $OCi(Itogll. l. adicción o. una rormo dO Conducta que $e "'ooi'''$Io MgÚt'I ti rOl O n .... social da los inI)\IIduos. <XJn w las rtp .... "on ... 
en ~ socIeclld en su <XJnjunto. En la me_l. $e ",,,,;ftestl ocmo un. onfermeÓlld ClUsaÓII p'" e! ""O ",~e .. ,do de un sustancil. Parl l. 
¡tSioologla, Of une ","rufest.ciQn da cono;k)OCu ",pri",lda~ ~ l. p~lque de! In ~o;k)o: rrienrr.s Que ~n.tmenle, en los me~ de oon-..nleooton 
se le reereo _ una Iorrna de re¡:o-e$«Itación $Ocia! de un probleml Que se re¡:o-e,¡ento en función de estereotipos ~11Iio0$.'" decir. que 10$ 
mensajes no reflejan 11 realidad. presentlr>elo un. ¡IH. Interprel."en .., sus ",~ soj ... 
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A pesar de ser visiones parciales del uso indebido de sustancias psicoactivas, amplian el panorama de su 

e)(Í$lencia en k)s indwiduo$ adictos. y aún los no adictos, quienes muy someramente están considerados en las 

políticas piblicas vigentes sobre prevención de adicciones. Frente a esta primera aproximación sobre las 

condiciones en que se operan los trabajos sustanciales en torno al consumo inmoderado de sustancias psicoactivas 

y los factores asociados que llevan al inevitable camino de las adicciones, con la presenle investigación se propone 

demostrar los siguientes aspectos 

• Desde un enfoque psicológico, los problemas de adicción tienen su origen en los problemas de conduela no 

resueltos en la infancia de los individuos, su nivel de conciencia hacia la toma de decisiones responsables 

determina su adicción o no adicción, su inclusión o rechazo. 

• Los mensajes y coolenKlos de las campañas preventivas, carecen de esta visión psicológica del addo, 

misma que se caracteriza por una fal1a de percepci6n de si mismo, ya que manifiesla una confusi6n 

emocional que no le permile distinguir enlre la real idad y la fanlasia. 

• El cambio y formación de i<l conducta en la lemprana edad inhibe la lendencia del consumo de drogas en las 

primeras elapas del desarrollo humano, para lo cual es prioritaria la comunicación educativa como factor de 

preveoci6n, mfsma que funciona como marco referencia, necesario para la inlerpretaci6n de una politK:a de 

comunicación social. 

• El uso de los medios de comunicaci6n y las nuevas tecnologlas en el diseno de eSlralegias de prevención 

educativa, refuerza la labor social para la construcción de una cultura educativa que promueva la salud 'f 

bienestar mental 'f fisico de los individuos como nueva garantía de calidad de vida . 

3.1. l a perspectiva de la salud pública en torno a la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Bajo la titularidad de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaria de Salud, se diseno ejecutó el Programa de 

Preveoci6n de Conlrol de Adicciones. que en su momento se integr6 entre los programas sustantivos del Sector 

Salud. Con un enfoque integral se establecían las medidas de salud para el control y reducción del consumo en 

lineas oomo la educación, prevención, tratamiento, reinserci6n social y la disminución de los problemas sociales y de 

salud asociados a la práctica del consumo de sustancias psiooactivas. "El programa privilegia las acciones de 

prevención primaria, con énfasis en los grupos de mayor riesgo; promueve también acciones de de1ección temprana. 

manejo oportuno y atenci6n de los adictos. Además de las diversas acciones realizadas en los soclores público, 

social, 'f privado a nivel nacional, la naturaleza global de este problema hace necesario redoblar nuestro compromiso 

de colaboraci6n con otros paises 'f a través de organrsmos internacionales'. (SSA. 1998. p.7) 
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Este programa se presentó como una de las acciones concretas de la polltica pública en salud, en el 

supuesto de reducir los índices de uso y abuso de sustancias psicoaclivas que causan adicción, con el fin de 

detectar y brindar la atención oportuna a los adictos; sin emoorgo, en la acción de sus lineas y estrategias no 

Pfevalece la participación de la comunidad, como lo reclama el diseño de una política publica: sólo a partir de los 

estudios y convenios con sectores de representación se llegaba a la elaboración de compromisos institucionales que 

en la práctica no tenian un relativo impacto en los grupos vulnerables, 

Desde el protocolo de las acciones, se han desarrollado bajo esta estrategia de politica pública, diversas 

acciooes como reuniones bilaterales, concursos nacionales, diseño y distribución de mater ia les de información 

básica y prevención, manuales para el diagnóstico y campar.as prevenbvas, entre otras tareas; que si bien han sido 

importantes en el cumplimiento de los deberes adquiridos, no han dado resultados concretos en la verdadera 

reducción de la demanda, ya que como lo demuestran las propias encuestas y el anátists de las mtsmas por expertos 

en epidemiolog ía, el consumo se incrementa, la variedad de sustancias psicoactivas va leniendo mayor oferla y 

demanda, y la edad de inicio es de año en año, mas temprana. 

Hasta el 2006 en el portal de la SSA en la liga correspondiente al Consejo Nacional contra las Adicciones, se 

informaba sobre la ejecución de tres programas que tenían como antecedente el Programa Nacional de Salud y el 

Programa Nacional para el Control de Drogas, sujetos a un marco normativo que regla sus acciones, estos eran: 

1. PrQlT3ma confla 91 alcohofsmo y 91 Abuso de Bebidas Alcohólicas. 

8 GobiErno (le la República, eonscienle (le la impatancia da continuar las acciones ya iniciadas, y de 

reconoce: las nuevas drecdones que la vida conhmporanea de nuestro pais maca, se ha deddoo a 

establocef acaones contundentes para atxn:a el problema ~ consumo abusivo de alrohol desde las 

perspectivas de la prevención, el tratamiento y el rontrol , a través de la a~icadÓfl de los conocimientos 

denliftCOS mas recientes. Ast , el Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcoh~iCas, 

representa un esfuerzo del gobierno fedefal para establecEr el marro y contribu~ al Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa Nacional de Salud medante las acdones de la sociedad Cl"gamada, tendenles a 

reducir el deterioro causado por el alcoholismo y el consumo excesivo de bebidas aleohaicas, asi como su 

impac10 en la salud de los indviduos y de las familias, en la productividad y en el desarrollo econ(rrico y en la 

calidad de vida de los inaviduos, {Disponible en tmplN.wNS3lud gOO mxtunidadeslconaacMo !!OQ ale htTIl 

l Programa con!rll el Tabaquismo. 

En el progr¡rna se privil$Jian los intereses comunHarios y la salud pública pcy encima de cualquier otro 

interés, se entiende así a la salud o::mo un valCl" universal del que todos los ciudadanos deben gozar con 

gaantia a la autonomía, i tlertad de elección, ¡tlre acceso a los sQ'VÍcios, mejCl" dstribución y acceso a ta 
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saloo, medante un esquema de fWtCipaCión q,¡e se basa en la responsal,jlidad canpartida del dudadano de 

la salud, en especial de los grupos vulnen:bles, con énfasis en el auto cuidado, en el desarrollo de la 

premoción de la salud indvidual y cdOC1iva; lodo ello en interés de una vida ~ena y libre de aacciones. 

La prRSenlR artninistración glJOOrnammtal asume wno resrx:ms.;atilid;Jd especific;l par;! es1e t€lm!, Ir;bajar 

pcr una sociedad mejor inll)'lTlada y OO'responsat:ie. menos pennisiva ante el tabaqtJismo. mlltiplicar los 

espados libres de hl.l1lO de tabaco, espedalmente en todas las unidades de salud, escuelas, y la mayoria de 

los centros delraoajo, {Qisponible en h"plMw.Y_s~ud,gob.mxlunidades'conadc.l1rip prO(] alc,hlml 

3. Programa con!r.:l/a Farmacodependencia. 

8 OOjetivo pimordal del Progr¡rna es prO!Xlner y ronsaidar estrategias intersecto-iales e internacionales que 

van desde ellortalet;:imenlo del marco legal en que se insc!iben las acdooes. hasta la consolidación de una 

infraestuclura que permita ofrSClJ( sEJVicios de cal idad a los dversos grupos de la población en materia de 

prevenci6n, tratamiento y rehabilitación. 

B presente Programa está integraoo pi)" un conjunto de estrategas en las que se detallan aCCiones que se 

realizan en el país con los ptopósitos siguientes: 

Fortalecer el marco normativo y ptOl11O'1er su clI'I1p1imiento pera el control de las adcdones. 

PranO'ler la adopción y el desarrollo de estilos de vida saludables tendentes a desalentar el 

consumo de sustancias psicoadivas y retardar la edad de infdo en el OOIISumo con ptiOOdad en los 

grupos de aHo riesgo. 

PranO'ler la conformación de una red de oober1ura nacional de ¡¡tendón a la farmacodependencia 

con mecanismos óptimos del detección oportuna y rel9'encia y que otorgue servicios efectivos y de 

calidad. 

Prod:Jcir conOCimienlos nuevos a través de la imestigadón y qlIimizar los Sistemas del informaCión 

que sirvan de soporte técrico y Científico a la toma de decisiones en materia de 

farmaoodependenCia. 

• Es indispensable dar contimidad a la COOfdnaCión inte-soctooaf.lntennstrtucional e intemacional que 

se ha venioo realizando en las ultimas décadas, pues sófo asi será posible da" cumpfimiento a los 

cqelÍ'los del Programa y alcanzar las metas ptogramadas pera logar un gran impacto a lavor de la 

salud de la p!)bIaoon mexicana. (()ijsponible en 

httD'tw.w.rsalud 90b rrWunidadeslconadcl!rip prO(! afchtml 
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Actualmente, con la entrada del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se hace una recuperaoón de las 

experiencias pasadas para sustentar las nuevas lineas de acción sobre el problelll<l de las adicciones y se publica y 

aplica a part ir del 2008, el Programa de Acción Especifico 2007.2012, en donde se hace un énfasis en dos aspectos 

centrales: la prevención y el tratamiento: 

"El Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, que se enmarca dentro de la 

Estrategia Nacional O:lOstituye un planteamiento actualizado, consensuado y alimentado por la vasta e¡q>eriencia de 

quienes a través del tiempo han incursionado en t.4éxico en el delicado lema de las adicciones, sus causas y efectos, 

su contexto y sus muchas posibilidades de solución. Asimismo, se reconocen los muchos logros y avances 

científicos que han aportado en esta lucha tanto las instituciones como los especialistas en el tema, aunque es 

necesario consol idar lales logros y dar continuidad a las mejores prácticas y a programas que, apoyados po; el 

aprendizaje basado en la exper~ncia , han sido ex itosos·.~ 

Las metas sexenales no se modifICan, en esencia también se siguen recuperando los mismos propósitos que han 

caracterizado a esta postura oficial en una trayectoria de po; lo menos 40 aMos de estudio, análisis y atención. En 

este sentido, se trazan en el programa vigente lo siguiente por cumplir: 

1. Reducción del consumo de tabaco (activo y ajeno) 

2. Prevenir el uso riesgoso, el abuso y la dependencia de bebidas con akxlhol 

3. Reducción del consumo de drogas ilegales y drogas médicas no prescritas 

Después de las consideraóones anteriores, se puede afirmar que ante este panorama de política púbhca en 

salud sobre las adicciones, se debe reconsiderar la experiencia que se tiene en el lerreno para su normatividad y 

regulación, con el fin de definir estrategias que hagan incluyentes aquellos aspectos que tiene que ver con las 

condiciones del individuo antes de caer en el problema. Es decir, estructurar una politica pública que establezca un 

lineamiento de verdadera atención oportuna de problemas de salud mental para su reforzamienlo ante situaciones 

adversas. sobre todo en lo llamados grupos vulnerables. Desde finales de los ochenta en las discusiones de los foros 

de organismo mundiales como la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

(UNESCO, siglas en inglés), se viene generando la necesidad de dar al problema un enfoque educativo que no 

necesariamente se centra en las características y efectos de las sustancias psicoactivas, sino en la necesidad de 

una educación afectiva, de carácter tolalizador que fuera más aHá de la mera informaciQn47 . 

• Pn:lg1o"'" '" _ E$I*I~CO 2001· 2012. Prevenei<'ltl y Tnlllmientode tu AI:Icci<»n. PII\lS. 7yO 

.. En nt~ eo~ •. Ju~O S8ílrano <1991 . ponencil ¡ cit1I ~~ tO$ ~d\J<;IIndO$ y 10$ ¡_n, 1.,,10 denlro "'t 1mbilo "'t l ut. _Ir C(lmolrJ .... 

'" elll. $Uponll un. mOYiltl.elon hiel. l. «'PllllciPlolon Ic:tivo del. e.penenci. O<Iuo.U,'1I , CQmO ejemplO$ pnlotieos do O$to $Dbre»lloron l. 

dílucid.cia. de volan, la lmerprel.oIa. de role •. lo 10m. de deci.i<,,, .. Y II re,,""cla. de preblem ... enlre cCr<>t. 
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Es necesario reconocer que esta cultura de la prevención educativa debe vinrular ámbitos como el escolar, 

familiar, laboral y social, paTa desarrol lar estflltegias inclll)'entes con responsabilidades propias en torno, no del 

problema, sino de lo que hay delTás de este probJema y que hacen propicia su aparición. Aquí la comunicaciOO es 

determinante como parte imprescindible, su incursión es obvia, pero esta apreciación no ha sido necesariamenle 

bien orientada, sobre lodo si de medios de comunicación se trata. 

3.2. El enfoque de la comunicación social en programas de prevención del consumo de 

sustancias psi coactivas. 

Las principales acciorles de los planes de trabajo disenadas balo las estrategias de la comunicación social del 

sector salud, se han centrado en una politica de comunicación que aborda la producción CO!lvencional de mensajes 

destinados a su difusión en dos lineas, una de lipo administrativo en cuanto a la forma, y olra de tipo especulativo en 

CtJanto al contenido. Esta postura deja ver que si bien las tareas de difusión se coordinan bajo el marco de las 

estrategias del Programa Nacional conlra las Adicciones, que todavía hasta el 200J estableció las tareas del 

CONA.DIC, no se ha definido una política que en terminos de la comunicación sustente la función social y el impacto 

de la serie de campanas que se han difundido tan to en radio como en televisión. 

Uno de estos aspectos es precisamente el modelo de comunicación inserto en las diversas campanas, que 

tanto a nivel gubernamental, como privado se han llevado a cabo en el derroche de creatividad y manejo de 

mensa~ , provisto de mera información que lejos de proyectar alternativas, crean morbo y confusión o hasta mero 

desinterés en sus destinatarios. Esto se refteja en el contenido de los mensajes, la manera en que se in terpreta el 

problema y las soluciones promovidas hacia el mismo. Es sabido que no se liene estudios detallados de impacto 

sobre campaMs sociales, más que a nivel ejecutivo de número de emisiones de los mensajes, sus horarios y 

llamadas en algunos casos. 

Dichas acciones se enmarcan en Ires etapas en las que la prevención se pierde en la práctica de los procesos 

de tratamiento y rehabil itación. Todavía hasta el 2006, la Prevención primaria, que busca evitar que se haga uso 

indebido de drogas. el CONADIC proponía favorecer la adopción de estilos de vida saludables. La Prevención 

secundaria, que consiste en la detección temprana de los usuarios y la inlervenoon para evilar que sigan usando 

dfogas, y la Prevención terciaria que es el Iratamiento médico y la reinserción social, la institución planteaba 

fomentar el desarrollo de servicios para la detección oportuna, derivación y tratamiento especializado de los 

consumidores de sustancias psicoactivas. Actualmente estos principios se siguen manteniendo de acuerdo con los 

nuevos modelos atención trazados en donde se exciuye la rehabilitación como parte de las estrategias de acción. Sin 
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embargo, en su momento, la triada de la atención se constituyó en el Modelo Preventivo Construye tu vida sin 

adicciones, en donde los mensajes hacian referencia a conduelas de prevención de manera genérica sin abordar las 

necesidades reales de los gn.p<ls de personas a las que se dirigían. 

Compun ta pOr cl/alro anunci08 difundidos en 96 canales da televisión y 1220 radioemisoras en toda la 

republlca. esla campaña del CONAOIC ptomueve la ,aflexión a.cerca de las difa,enlU formas en qua S8 

manifiestan las adicciones para conducir a una loma de conciencia pe~onal. Los anuncios Invitaban a solicilar 

información adicional al ~rviclo de Orillnlaci6n telefonica .. lo que tambj ~n permltil> medir el ni ve l da 

compresión e impacto do lB campa~a Gn quienes llamaban. 

f.-t.: El C<>naumo ele Drog_ .. ..... eo: 

0;....,, __ T _....,¡ .. y AccIan_, SSA, 1_. 

Por prevención se entiende "toda acción tendente a evitar o disminuir el consumo de sustancias 

psiooac!ivas o a paliar los efectos que el consumo puede presentar en los consumidores, sus familias y allegados en 

la sociedad en general; todo ello actuado desde y sobre la propia sociedad y entre los irxlividuos, buscarxlo la 

potenciación de los propios recursos personales y comunitarios y la promoción de una personas y grupos sociales 

mas litxes, más seguros y mas solidarios ante los problemas de las drogas·, (Re'>ista Int«carrbio, Núm, 6, p. 36) En este 

sentido, este modelo con el calificativo de prellef1tivo promovió como parte de su mensaje el tratamiento y la 

rehabilitación mediante un servicio de orientación telefónica con cuatro anuncios: Genérico, en el que los personajes 

comentaban su consumo de tabaco, alcohol, medicamentos psicoactivos y drogas ilicitas, y tres especificos sobre 

tabaco, alcohol y fármacos, respectivamente, con un pliblico ob¡etivo entre los 18 y 60 anos de edad. 

Vi"" sin Drogas ea une campaña p ..... ""nliva masiva que a Iravea de lB educación y promoción de valores 

encaminada a enfrenlarel problema de consumo da drogas y qua tania como objativos: 

Creer alien~1IlI enl re los diferenles seclores de la poblBción (privado, público y no lucralivo) 

Hacer conciencia en la sociedad an lornoal problema de las drogas. 

Logrur 1" toml des.oprobuclón loci,,1 del COnSumO de drogas. 

Moslrar e l elevado ri esgo que Implica el consumode drogas_ 

Inculcar los volores necesarios pare rechaZBr el ofrecimienlode le droge. 

Fortalecer el compromiso pBl"1Ional contra las drogas. 

Fomenlar una actilud ontidrogas, "unque sabamos que nO se da en corto plazo, nuestro esfuerzo seré" 

largo plazo. 
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Como parte de sus acciones complementarias dicha campana se abocó ademas a la formación de personal 

técnico y operatiVQ en el campo de la atención en salud, el trabajO en grupos focales y el fomento de acciones 

multiplicadoras en las sedes sanitarias de varios estados del país. Como una aportaóón importante de su plataforma 

creativa es el hecho de que se hacia un buen inlento por evitar hacer referencias directas al "problema de las 

dfogas", promoviendo estilos de vida saludables, sin centrar su atención en un grupo prioritario para la apl icación de 

acciones preventivas. ya que usaba la misma estrategia en los tres grupos a los que se dirige: adolescentes, 

jóvenes y adultos. En contraparte, un antecedente de campana preventiva que se limitó al rubro de la información lo 

enconlramos en 1997, cuando la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras, Coahuila, elaboró un 

anteproyecto de Campaña contra la farmacodependencia, que pretendía emprender medidas que cootribuyeran a 

prevenir el problema para concientizar. orientar. e informar a los niños. adolescentes y jóvenes estudiantes en 

general sobre este grave problema. asl como llevar un coniJoi sobre las sustancias tóxicas que se vendían en 

diferentes comercios de la ciudad. 

Como puede observarse. la investigación de la prevención del problema de las adicciones bajo el enfoque de 

la psicologla y las ciencias sociales. en cuanto a coosumo de drogas ilegales. ha registrado avances en la 

comprensión de la problemática, determinando que el efecto informativo y exagerado (o alarmante del mensaje) 

acaba siendo negativo, por el hecho de que el público tiene ~ capacidad de selección: evade la parle desagradable y 

se queda con la información estimulante. De aquí la importancia de promover mensajes encaminados a crear 

conciencia en un fenómeno social con implicaciones que van más allá del riesgo y daño irreversible por consumo de 

una determinada droga, implica el disei'io de estrategias serias sustentadas en conocimientos de causa. ya que el 

efecto es por demás imaginado y sufrKio. En términos de comunkación social. no se ofrece a la población la 

suficiente orientación para saber actuar coo la información que se promueve. Hace falla promover una cultura de 

prevención fundamentada en la linea formativa que brinda la educación, no sólo de valores, sino de oonocimiento y 

oonciencia aitica desde los primeros afias de desarrollo humano. 

Sin embargo, desde este marco de referencia rontextual de las campa¡;as preventivas que en términos de la 

comunkación social del sector salud, se han planteado como estrategias de reducción de la demanda de alcohol, 

labaco y drogas legales e ilegales, no se definen en una política comunicativa que en razón de la prevención, 

inculque en los individuos, medidas efectivas oon las cuales capaciten su postura individual ante un posible riesgo de 

adicción. Dominique Wolton (2000. p, 13) hace una renexión sobre la explosión de la comunicación en donde se 

confunde normas e intereses, pero que para efectos de lo anterior, sirve como marco de referencia cuando dice que: 

.... en una sociedad en que la información y la oomunicación están omnipresentes, esta postura (se refiere a las 

nuevas tecnologlas) no atai'ie al acercamiento entre los individuos o enlre colectivos, sino, por el oonlrario, a las 
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gestión de sus diferencias, no se refiere a la ponderación de sus similitudes, sino (y esto resulta mucho más 

complejo) a la de sus disparidades". 

Dicho argumento previsto en el ambito de la comunicación, deja mucho que desear sobre los estilos de 

construcción de mensajes, hoy no sólo enviados a través de los medios de comunicación ya convencionales, sino 

que con el uso de nuevas tecnologías se pone de manifiesto su repercusión en sus destinatarios, quect1ndo el anejo 

proolema de la falta de adecuación de oontenidos congruentes con la realidad que se pretende benefidar. Hoy dia el 

lema de las campai'ias de prevención no ha sido debidamente cues~onado en cuanto a los resultados de impacto de 

las acciones. No existe un sistema de evaluación que confronte el desempeño de programas sustantivos, a cargo del 

gobierno federal , en donde se incluyen estrategias de difusión y divulgación de la información científica generada en 

el campo de la salud, en comparación con las necesidades reales de los grupos "vulnerables" a problemas de las 

adicciones. 

3.3. El enfoque cuantitativo del consumo de sustancias psicoactivas: diagnóstico y 

tendencias. 

Si bien en el capílulo anlerior, se acMerle una cierta critica sobre las formas y condiciones en que a nivel de 

comun;c;ación social se han dado a cooocer delerminadas campañas que buscan incidir en la disminución de los 

riesgos que acarrean las adicciones, es importanle señalar que en si la complejidad del problema lleva el reto 

máximo de cómo lograr entrar en la conciencia de quienes, por diversos motivos o sin ellos entran al problema 

sabiendo lo que esto les puede dai'iar. Es relevanle p0( lanto, visualizar ahora el problema desde los grados de 

incidencia que esto ha venido provocado en la población. Como parte de las iniciativas para el conocimiento del 

problema del consumo de drogas en México, se han llevado a cabo diversos estudios en las que se aphcan 

metodologías, indicadores e instrumentos avalados por organismo internacionales, con los que se busca estimar la 

magnitud y características del uso y abuso de sustandas psicoactivas en determinados sectores de la población. 

Como parte de la labor, diversos esos estudios epidemiológicos se realizan mediante la aplicación de 

cuestionarios en grupos objetivos, con lo que se obtiene información clasificad<! y medida por estándares de 

prevalencia tales como alguna vez en la vida, último año o último mes del consumo de alguna sustancia. 
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• ~ .... _ la MIIIII: pl"opoI"cibn de individuos en la población estudiada que reportó haber 

consumido alguna droga ilicita. Permite hacer una pl"imera distinción entre 108 que han usado y 

los que no han usado drogas, sin considerar si las consumo actualmentfl. 

• 0ItI.r0 ".: proporción 00 Individuos que refieren haoor usado alguna droga Ilegal una o más 

IIilCllS dentro de los 12 meses anterloras a la entrevista. 

• {JIIIIno ~ prevalencia conocida también como uso actual qUQ PElrmite estimar qué 

proporclbn de la población utilizO drogas dentro de los 30 dlas p«Ivlos al astudlo. 

Un ejemplo de la anterior es la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 1998, realizada por el Instituto 

Mexicano de Psiquiatría y entre otras instituciones de la SSA, Para este estudio se entrevistaron a individuos de 

eotre 12 y 65 a~os de edad en cenlros urbanos del país que incluye las ciudades de la frontera rlQ(!e (Tijuana, Baja 

California, Ciudad Juárez. Chihuahua. Matamoros y T amaulipas) además de tres grandes áreas metropolitanas 

(Ciudad de México. Guadalajara y Monterrey). Diez años después. la quinta ENA 2008. con variaciones en su 

cobertura y aplicación metodológica . considera los mismos rangos de edad ahora en tes 32 entidades federativas del 

pais. 

Las unidades desnMisis delinid8ll psra la ENA 200S sonls8 siguientes: 

Hogar es el conjunto de pe-reonss. relacionadas por algún parentesco o no. que hsbitualmante duerman an una 

vivianda bajo el mIsmo techo. be-neticiindostde un Ingreso t emun. aportado porunomis cie los miembros. 

AdoIesclltltu son las personas del hogar euya edad se srtila entre los 12 y 17 años. 

Adultos son las personu del hogar cuya edad se tltila enlrelos 18 y 65 años. 

""ente: Enc....t. Nacional d. AdIc>c:I ...... 88A. 2008. 

Comparando los resultados arrojados por los estudios realizados en un periodo de diez al\O$48. encontramos 

que la ENA 1998 destaca que la mariguana es la principal droga consumida en todos los grupos de edad 

48 ' La rmlÍguaroa Ila ocup:ildo los primeros lugares de ~efllfer.::ia eolre la ~ación desoilla primera eocuesla roaciona' oiI 1988. La 

cocaína ha lIlOSt"aoo v(liad(lnes illllOflanles y !!espala a los in ha'a~es en las ~efllfendas da la ~ación desda finales da los 3~OS 

ochenla e inidos da los I"IO'Ienla. cuanoo 3p:11"ece en el mercado nacional. Desda entonces. ha mostrado 1tJ;:luacÍOlleS i"l'Oflantes: el 
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entrevistados, en donde el dalo de prevalencia se ubica en más de dos millones de personas que la han usado 

alguna vez, le sig~ la cocaína con un 1,45% que equr.oale a casi 700 OOJ personas consumidoras con la misma 

prevalencia. Los alucinógenos y la heroína resultaron ser las drogas con menor índice con apenas 0.36% y 0,09% 

respectivamente. (SSA. 1999, p. 27) En la ENA 0012008, bs resultados demostraron que ' la mariguana sigue siendo 

la droga de preferencia. que el consumo de cocaína se duplicó y que el consumo de rnetanfelaminas, crack y 

heroína es significativamente menor, pero muestra tendencias importantes de crecimiento", tENA 200S, p, 56) 

Según la ENA 1998, el promedio de consumo de mariguana alguna vez en la vida a nivel nacional se registró 

en 4.70%; en cocaína fue de 1.45%; los ¡nhalables 0,80% ; los alucinógenos 0.36% y la heroína 0.09% . En cuanto al 

consumo por sexo en los ultimes 12 meses, la prevalencia en hombres fue de 2.62% Y en mujeres O 18%; mientras 

que ~ os últimos 30 días fue de 1.78% Y 0.12%, respectivamenle; lo que demuestra que los usuarios son 

principalmente hombres. (SSA, 1999, pp. 31-33). Para el 2008, las tendencias ' indican que el consumo de drogas 

ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 at\os de edad ha aumenlado de un 5% observado 

en 2002 a un 5.7% en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana . cocaína y sus derivados. heroína, 

metanfetaminas. alucinógenos. inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2% ; el consumo de drogas médicas 

con potencial adictivo, usadas fuera de prescripción, mantuvieron los niveles observados en 2002". (ENA 2008. p. 4t). 

En estos estudios se puede observar además que mientras que en la E/IJA 1998 hasta la del 2002, las 

lendencias se inclinaban !XlI" saber que droga y con que fi"eruencia es la que se consume, los diset\os de encuesla 

se inclinaban por cooocer sobre las condiciones en que se inició el consumo; así como los motivos y modos de 

acceso a estas sustancia. Es que en la recien te encuesta se ha dado atención a estos aspectos que ayudan a 

comprender el marcado incremento en las prevalencias al comparar los resullados con encueslas anteriores, en 

donde ahora el dato imporlante lo dan los niveles de percepción de la población sobre es te problema, con una 

marcada preocupación en el aumento del consumo. principalmente enlre los menores de edad. Sobre esto último la 

E/IJA 2008 se~ala lo siguiente: 

crec:irrienlo acelerado (JJ9 mos~O en los años nownra se nivela y cisrriooye ligeramenle hacia el ~naI del si~o p&sado p&ra vdver a 

repunrar en asra décaoo. El eonsuroo de OIIllS a~as muasrra Indicas muy infOOoras. Sin errba'go, rarmÉ," ocurren incremenl05 

illlX'frantes. como en a caso del crllCll y las merallletarrinas, cuyo eonsuroo aumenlO seis veces. En coorraste. a crec:irrienlo de los 

a'lICinógenos no as signitica~vo, mientras que los inha'ab'es, que habian mos~ad:) una !ell(lencia hacia a decremenlo, \/Uaven a repunrar'". 

ENA,~. p. 42 
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"Los datos de la encuesta indican que kls adolescentes de entre 12 y 17 anos tienen más probabilidad de usar 

drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad. 

Además, presentan 69 veces más probabilidad de usar mariguana cuando se la ofrecen regalada, que sus 

COOlpañeros que no han estado expuestos. la probabilidad aumenta sólo 21 veces para quienes tienen enhe 18 y 34 

allos y 19 veces entre quienes tienen 35 arios o més" (ENA 2003. p. 49J. 

Factores de cambio en a l panorama del abusoldopandoncla de drogas: 

Incremento del UIlO de cocalna. 

Aparucon drogas diseñadas (lllctasls). 

Riesgo en el aumento do consumo de herolna en algunos grupos. 

Aumento del abuso do alcohol en adolescentes. 

Por otra parle, en la Encuesta aplicada en población estudiantil de ensei'ianza media y media superior -

escuelas secundarias, preparatorias y técnicas_ de entre 12 y 19 aflos de edad, en la ciudad de México, se reporlÓ 

que 'el alrohol y ellabaco son las principales sustancias psicoactivas consumidas. Este hechos es importante, en el 

caso de kls jóvenes, ya que en México existe la prohibición de venderlas a kls menores de 18 aflos'. ($SA, 1999, p, (2) 

Sin embargo, olro faclor a considerar mucho más importante, es el hecho de que se trata de drogas socialmente 

aceptadas, cuyo hábito forma parte de las costumbres de los ¡6venes, sobre todo en esta edad, "Al analizar el 

consumo entre estos escolares en 1997, tanto dentro del ultimo ano como del último mes, se observa que kls más 

jóvenes tienden a un mayor uso de inhalabJes, aunque, como se dijo, ya se registran proporciones de uso de todas 

las drogas analizadas; entre lo de mayor edad se concentran los porcentajes más altos de usuarios de mariguana y 

cocaina. El uso de estas sustancias psicoactivas registra un primer aumento importante entre los jóvenes de 15 Y 17 

aftos de edad, Y se eleva considerablemente entre los mayores", (SSA, 1999, p. 48) 

Entre estas estadisticas destaca comparaciones con las cifras registradas en anos anteriores, como por 

ejemplo, ' mientras que en 1989 no se reportaba su consumo entre los estudiantes de 13 ai10s o menos, en 1993 ya 

comienza a presentarse, lendencia que se confirma en 1997 con un incremento considerable en las prevalencias de 

uso de alguna vez, último anoy último mes; asi, en esta üHima de 1,2% en 1997 inCfementoa un 0,4%' (SSA. 1999, p, 

46) Sin embargo, recientemente ya se habla de los 8 aflos de edad como posible inicio en el consumo drogas ilicitas, 

Otro dato importanle a rescatar de esta encuesta estudiantil es que "de la misma manera que en la población 

general, ta mariguana sigue siendo la principal sustancia de uso, pero también se observan tendencias preocupantes 

de la cocaína, que se va situando en segundo lugar de preferencia. Los inhala bies, aunque continúan entre las 

principales usadas, registran una tendencia a ir perdiendo importancia' (SSA. 1999, p. 48) 
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Otro de los métodos de información generados para obtener mediciones y niveles de comportamientos del 

consumo de drogas es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones ($I$VéA), que se aplica en por lo 

menos 20 ciudades de la República Mexicana. De aquí se destacan los datos obtenidos de los Centros de 

Integración Juvenil (CIJ) en donde ' entre 1994 y 1997, la demanda de atención en el total de estos centros aumentó 

en un 80%: sin embargo. al considerar e)(dusivameole a los CIJ y ONG de las ciudades SISVEA ubicadas en la 

frontera norte de nuestro país, el incremento en ese periodo alcanza el 150%. lo que hace evidente que en esa zona 
existe una importante problemática de abuso en el Cúnsumo de drogas· ($$A, 1999, p. 49) 

Lo impoftante de resallar sólo estos datos, de la abundante información que arrojan estas encuestas, es que 

en ello se refleja que la población mas afectada oscila entre los 15 Y 30 anos de edad, etapa que en los estudios 

antes analizados en psicologia y psicoanélisis, es justo en donde se manifiestan los problemas no resueltos de la 

infancia, en donde las drogas significan se las salidas falsas ante esos conflictos internos. 'En todos los centros de 

tratamiento incluidos en el SISVEA se observa que en la ~aci6n atendida predomina el sexo masculino (89%). 

Con respecto a la edad, hay algunas diferencias enhe los que llegan por primera vez; mientras en CIJ, el rango de 

edad que concentra a la mayoria de los casos es de 15 a 24 anos, en las ONG también llegan en proporciones 

importantes personas de más de 35 arios", (SSA, 1999, p, 49) 

Este sistema pareciera ser más real por las fuentes de las que obt iene la información, ya que se tratan de 

centros de atención en tratamiento y rehabilitación que permitan la reinserción de los individllOS a la sociedad con 

una vida normal. El mayor número de casos que se atienden es de poliusuarios de sustancias pSicoactivas, es decir, 

personas que consumen diversas drogas de manera simulltmea. "Cabe mencionar que entre los casos de CIJ, un 

42% comenzó a usar drogas a una edad que fluctuaba entre los 10 Y 14 ar.os, mientras que el 46% lo hizo en el 

rango de 15 a 19 ar.os. Esto significa que, précticamente, 9 de cada 10 pacientes iniciaron el consumo entre 10 y 19 

años de edad' . (SSA, 1999, p. SO) 

Sobre datos de acceso al consumo de las sustancias psicoactivas, estadisticas recientes caracterizan que 

"para que un adolescente o joven se involucre con drogas debe encontrar una oportunidad para usarlas. Entender 

cómo se da la progresión desde que se le ofrece al individuo la oportunidad de uso hasta que desarrol la la adicción 

es crucial para el diserio de programas de intervención que permitan incidir en cada una de las etapas y así reducir la 

probabilidad de ocurrencia . Sabemos que muchos de los factores que se han asociado con el riesgo de usar drogas, 

como la supervisión de los padres O el género, pueden rel .. cionarse con el uso de drogas solamente si los jóvenes 

tienen acceso a el las". (ENA2008, p. 44) 

Otra de las fuentes de información de dcho sistema son los Consejos Tutelares de Menores, instituciones en 

las que se atienden los casos de menOíes de 18 años que ha cometido un ilicito, c~o grueso de la población 
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provienen de zonas marginales, por lo que se suponen mas vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas. "Los 

delitos en la via pública son la plincip.gl causa de detención de kls menores. Mientras en 1994 un 30% reportó uso 

habitual de drogas, en 1997 esta proporción alcanzó el 60%; de éste, la tercera parle está integrada por poIiusuarios 

de drogas. Cerca de un 20% de los delitos rueron perpetrados cuando estaban bajo los efectos de alguna sustancia. 

Entre las principales drogas consumidas por estos jóvenes, en el periodo de 1994 a 1997, destaca la mariguana con 

un uso diario, el 65% reportó el inicio del consumo entre los 10 Y 14 arios de edad'. (SSA, 1999. p. 55) 

Entre otros estudios realizados por ellnstitulo Mexicano de Psiquiatría, sobresalen también los de corle 

antropol6gico en los que se profundiza en el cor.ocimiento de los problemas que llevan al abuso de la cocaína y olras 

dfogas. De esta forma, de un grupo de adultos que en su momento nevaban usando la droga desde finates de ta 

década de tos 70, y otro de menor edad de inicio reciente en su consumo, se deslacó que lo siguiente: 

En "el primero, con un buen nivel socioecooómico, ha podido obtener la droga sin problemas mayores, 

su habito no se ha vuelto aparente y la motivación básica de su consumo se asocia con el estatus 

social. El segundo grupo, en cambio, esta mas motivado por los efectos de la droga y son individuos 

que tienden a usarla con mayor frecuencia y en todo tipo de escenarios, consideran que la droga no 

deteriora su imagen como la de aquellas personas que consumen inhalables o abusan del alcohol, Este 

grupo también se distingue porque, en mayor proporción, proviene de niveles soooecon6micos de 

menores recursos por lo que venden drogas como medIO para obtenerla para su uso persooal, estando 

asi más expuestos a la violencia y a la detección policial". (SSA. 1900. p, 63) 

Para ampliar este panorama, vale la pena menciooar que en la ENA 2008, se senalan planteamientos 

interesantes que ya no sólo se limitan al registro de cifras, sino que además se hace un esfuerzo por contextualizar 

los resultados a parti r de la propia exploración de campo, hecho por el cual se sabe que de un universo de 50 688 

viviendas visitadas. y habiendo considerado para la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 anos por hogar y de un 

adolescente de entre 12 y 17 anos por hogar, se encontró que "las mujeres están menos expuestas que los hombres 

a la oportunidad de usar drogas: 6.8"10 de ellas indicó que le habian ofrecido mariguana rega lada, en comparación 

con 27.3"10 de los hombres en el mismo caso. A 23% de las mujeres se le ofreció para que la compraran, en 

comparación con 10.4"10 de los hombres en el mismo caso. Para el caso de otras drogas, las proporciones fueroolas 

siguientes: 7.6% mujeres y 28.6% hombres para la oferta regalada y 2,6"10 mujeres y 11 .5% hombres para la olerla 

comprada". (ENA~, p. 44-45) 

Los dalos continuan: 'Por grupos de edad, los hombres entre 26 y 34 anos han tenido más oportunidad de 

usar drogas (39% informó haber estado en una situación en que Je ofrecieron mariguana u otra droga comprada o 

regalada). El segundo luga r lo ocupan quienes tienen ahoía entre 35 y 65 aoos. de ellos casi una tercera parle 
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estuvo expuesta (29.9%). Finalmente, entre los hombres adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 aíios de edad, una 

cuarta parte ha tenido la oportunidad de usar drogas (25.4%), Entre las mujeres, la exposición ocurre a edades más 

tempranas y es más frecuente entre aquéllas de 12 a 25 anos (10.7%). El índice de exposición desciende con la 

edad: casi 8.8% de las mujeres entre 26 y 34 años han estado expuestas y solamente 52% de aquéllas mayores de 

35 Mas. La exposición a la opottunidad está mediada por una serie de variables: entre los adolescentes, no estar en 

la escuela es un factor de riesgo importante. los factores tales como trabajar, tener un miembro de la familia o un 

amigo que coosuma, el intento suicida y el que la fami lia tenga mayores ingresos aumentan la probabilidad de la 

exposición a las drogas", (ENA 2008, p. 45) 

Se puede conduir que de acuerdo con los enfoques y resultados de los estudios epidemiológicos, son éstos lo 

que con mayor certeza han dado medida de las posibles soluciones que se deben Irazar frente a esle problema de 

las adio:::iones. "Los resultados de la encuesta (2008) se~alan las necesidades de intervendones Pfevenlivas, de 

intervenciones breves y de tratamiento. Se sabe que el consumo de drogas está aumentando, que la mariguana 

sigue siendo la droga de preferencia, que el consumo de cocaina se duplicó y que el consumo de melanfetaminas, 

aack y heroína es significativamente menor, pero mueslra tendencias importantes de crecimiento. Los datos también 

indican que entre las mujeres, et consumo crece en mayor proporción que entre los hombres, que los adolescentes 

de entre 12 y 17 allOs de edad son tos que están en mayor riesgo y que las generaciones actuales están más 

expuestas a la oportunidad de usar drogas, las consumen en mayor proporción y Pfogresan hacia el abuso en una 

Pfoporción mayor que las generaciones anteriores. A pesar de esto, sólo la mitad de los jóvenes de entre 12 y 25 

a~os ha estado e>q:luesta a la prevención. Por lo tan to, es necesario reforzar los programas pleventivos que se 

imparten en las comunidades, dirigiéndolos especialmente a la población que ya no está en la escuela. ( ... ) El 

consumo de drogas en el entorno juega un papel muy importante. Los esfuerzos de prevención deben enfocarse a 

forta lecer a los adolescentes y jóvenes en presencia del riesgo medianle el desarrollo de habilidades, tales como la 

comunicación, la resolución de conflictos, etcétera . (, .. ) Los problemas emocionales entre los jóvenes incrementan el 

riesgo de que incurran en el consumo de drogas. POf lo lanto, es importante otorgar una atención integrar. (ENA 2008, 

p. S7) 
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3.4. La configuración del discurso social en la aprec iac ión del consumo de s ustancias 

psi coactivas . 

Además de los esfuerzos por mantener un control y registro de las incidencias de las adicciones en la población, las 

in;ciativas del gobierno mexicano en lomo a la prevención del ooosumo de sustancias psicoactivas, datan desde la 

década de 1970. A la fecha se tiene la experiencia de un marco jurldico-normativo e institucional que sustenta el 

aserio y aplicación de diversos programas en prevención, tratamiento y rehabilitación para el apoyo de un sec10r de 

la sociedad, que ario con ano acrecientan las cifras en adicciones. Desde entonces, la política en salud ha consistido 

en reducir la demanda de drogas mediante iniciativas que buscan prevenir su consumo con el propósito de disminuir 

progresivamente el número de usuarios. Esta responsabilidad de brindar atención a quienes son consumidores 

adictos y de proteger a la pobtaci6n vulnerable que son los nirlos y jóvenes, recae en la figura insti tucional de la 

Secretaria de Salud, SSA, que como cabeza de sector, promueve como estralegia inlegral, un enfoque de 

prevención que inv~ucra a otros sectores públicos y sociales. 

En el ámbito inlernacional, la extensa labor del gooierno Mexicano en el campo de las adicciones inicia 

desde 1912 en la entonces Convención de La Haya en donde su participación de dio en el plano de la cooperación 

para el control de narcóticos, uno de los principios del Derecho Internacional. En la Carta Magna de 1917, se le 

atribuye al Consejo de Salubridad General, la tarea de vigilar los proolemas concernientes al alcoholismo, entre olras 

prácticas. Hacia 1931 , en la Convención de Ginebra trabajó en torno al propósito de limitar a las necesidades 

meramente científicas y médicas. la elaboración mundial de drogas. La participación continúa con la Convención de 

1936, en ~s prolocolos de 1946, 1948 Y 1953: en la Convención única de 1961 , Y en la Convención de Sustancias 

PsicQtrópicas de 1971 En 1988 se forma y ratifica la Convención de la Organización de la Naciones Unidas. Es en la 

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacienles y Sustancias Psicolr6picas que por primera vez se tratan los 

temas sobre la oferla y demanda. 

En 1988 México da la iniciativa para que se organice la Asamblea General Extraordinaria de la Organización 

de las Naciones Unidas con el fin de plantear la necesidad de establecer la cooperación internacional en el control de 

la demanda de Drogas. Diez afros más larde, se llevó a cabo la Conferencia Binacional sobre la Reducción de la 

Demanda México--Estados Unidos, en la que se dio un intercambio de experiencias entre experto de ambos paises, 

en las áreas de inves~gación. atención de poblaciones especiales. entre otros temas. de lo que surgió una serie de 

recomendadones provistas a aplicarse en ambos paises. Además de dichos trabajos, se han desarrollado vinculos 

de colaboración e inlercambio lécrriw-cientifico con organismos y agencias internacionales como El Programa de 

Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de fragas (PNUFID), la Junta Internacional para la Fiscalización 

de Estupefacientes (JIFE) , la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OID- México tiene lugar además en la Comisión Internacional pala el Conlrol del Abuso de Drogas de la 
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Organización de Estados Americanos (CIDAD-OEA) y forma ¡><lrte del Grupo de Expertos en Reducción de la 

Demanda, 

En el ámbito nacional, desde 1969, los llamados Cen1ro de Integración Juvenil (CIJ) han trabajado en IoIno a 

las diversas formas de farmacodependencia en los niveles de rehabilitación y tratamiento en grupos de jóvenes con 

graves problemas de adicción. Hacia 1972 por iniciativa del gobierno federal se ere6 el Centro Mexicano de Estudios 

de Farm¡¡¡codependerda que antecedió al lnstitulo Mexicano de ~iquiatrla, organismo que con la parlK:ipación de 

los sectores pUblico, social y privado, formul61os p4'imeros Programas contra la Farmacodependenda , el Alcoholismo 

y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, y el dirigido contra el Tabaquismo. En 1985 se creó la Comisión Interna contra la 

Adicciones dependiente de la Secretaria del Salud e integrada po( el Consejo de Salubridad General y los Institutos 

Nacionales de Salud de Psiquiatría, Nutrición y Enfermedades Respiratorias, Al at'to siguiente, en 1986, nace el 

Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) al que se le atribuyó la misión de promover y apoyar las 

acciones de los sectores público, social y privado, con programa tendentes a la prevención y combate de los 

problemas de salud pública derivados de las adicciones. 

A la fecha, dicho organismo es el encargado de promover y coordinar las acciones que se realizan a nivel 

nacional en 10$ diversos sectores de la poblacón, a cargo de las Secretarias de estado que lo integran, entre las que 

destaca la del Trabajo y Educación Pública , Forma parte ademas la ProcuraOJría General de la Repúbl ica, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 10$ InstitutO$ Nacionales de Salud; la Comisión 

Nacional del Deporte y los CentrO$ de Integración Jwenil. Se integran además dos representantes del sector social y 

dos del sector privado, que pertenecen a organizaciones que vinculan sus trabajos con la salud. 

Esta cobertura nacional de instancias dedicadas a las labores preven has. de tratamiento y rehabi litación de 

personas con problemas de adicción, dejan ver que la proporción del problema está rebasando 10$ intereses 

institucionales, no por falta de iniciativa gubernamental, sino por la falta de orientación de las lineas de trabajo en 

torno a la rea lidad de la problemática. la crítica a este punto, no gira en torno al que los esfuerzos sean el vano, sino 

a al diagnóstico propio de la situación que no necesariamente se da cuando se vive en consumo, sino antes de su 

aparición como hábito de conducta. Como se verá más ade~nte, los planes y proyectos no están orientados hacia 

esta vertiente que los estudios teóricos sociales ya han demostrado. 

En el marco juridico del Artículo 40 constitucional -que consagra el derecho a la protección de ~ saliJd.. es 

que bajo la Ley Orgánica de la Administración PUblica Federal, que desde 1976, atr ibiJYe a ~ SSA la competencia de 

'establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, así 

como estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra ... el alcoholismo y las 
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toxicomanlas", (SSA, 1939. p. 86) Como siguiente eslabón juridico en el que se sustentan las acciones tendentes a la 

redJcción de la demanda se coloca la Ley General de Salud (LGS) , en la que se enmarcan todas las disposiciones 

encaminadas al análisis de una dasiflCación general de "los temas objeto de regulación que advierten la integralidad 

del marco juridico de Méxic:l al respecto. pues incluye: 

• El derecho a la protección a la salud. 

-la clasikación de k)s medicamentos eslupelacien~ y sustancias psicolrópk:as. 

• El control de su producción y manufactura. 

• El control de la dJsponbilidad, la prescripción y la venta. 

• El conlrol de la publicidad 

• Las drogas y el ámbito laboral. 

• La obligatoriedad de la educación sobre la maleria. 

• La regulación de la prestación de los servicios. 

• Las sanciones y mullas·, (SSA, 1999, p. 86) 

En este marco legal, se consooa a las adicciones como un problema de salubridad general, por lo que 

establece la obligación de la Secretaria de Salud, las Entidades Federativas y el Consejo de Salubridad General, 

coordinarse para la aplicación de los programas dirigidos a oonlrarreslar la incidencia del alcohol, tabaoo u otras 

sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales, "Dispone de estrategias generales que deben contener los 

programas, destacando la prevención y el tratamiento de padecimientos originados por estas adicciones; la 

investigación de sus causas y las acciones para controlarlas; y la educación sobre los efectos de las adicciones en la 

salud, dirigidas especialmente a la familia, niflos y adolescentes a través de métodos individuales, oolectivos o de 

oomunicación masiva ... EI hecho de que los programas oontra las adicciones y su oontenido se establezcan en la Ley 

General de Salud, les da permanencia y seguridad juridica, evitando asi que sea un programa sexenal o discontinuo 

y sin recursos presupuéstales específicos", (Yánel y VllalparlClo, 2001, p, 46) 

Sin embargo, en la practica de estos programas, las distintas tareas que se ejercen de un mando a otro o de 

un sexenio a otro, no liene una oonl inuidad por el cambio de criterios ° de visión en el abordaje del problema , No se 

cuenta con una sólida estructura de trabajo que permita dar seguimiento y evaluación de las acciones que se 

desarrollan. En cuanto al control sanitario de la publicidad, en el Titulo Décimo de esta misma LGS, se "determina 

que será objeto de autorización por parte de la Secretaria de Salud la ptblicidad que se realice sobre la existencia, 

calidad y característ icas de las bebidas alcoh~icas y el tabaco, así oomo la destinada a promover en forma directa o 

indirecta su uso, venta o oonsumo", (Yánez y V~alpando. 2001, p. 47) Cotidianamente se ve y escucha en los medios de 

oomunicación, pUblicidad que no sólo se transmite en los tiempos comerciales de mayor audiencia, sino que ademas 
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hay una variedad de mensajes que motivan no sólo la selección de marcas en bebidas y tabaco, sino que 

implícitamente se promueve el COfl$umo en 10$ grupos de alto riesgo que son los ninos y ¡6venes. 

Sobre las advertencias o leyendas pre<:autorias de salud, en los envases de las bebidas alcohólicas y los 

paquetes de cigarrillos, por esta lGS, se debe incluir un tipo de información sanitaria que tiene como propósito 

enterar al público usuario sobre los riesgos que conlleva su consumo, "En México, a partir de 1974, se incluyó en lo 

paquetes y envases en que se expende o suministra tabaco, la leyenda: "Este producto puede ser nocivo para la 

salud'; las reformas de 1987 a la Ley General de Salud modificaron la acNerlencia: ' Este producto es nocivo para la 

salud ... A partir de la reformas de 1991 Y 1997 se incorporan las siguientes advertencias especificas y categ6ricas 

sobre los dal\os a la salud. _. 

• Dejar de fumar reduce importantes riesgos en la salud. 

• Fumar es causa de cáncer y enfisema pulmonar. 

• Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en el recién nacido' . 

(Yánezy VGalpaooo. 2001 . p. 48) 

Sobre las bebidas alcohólicas, "los Códigos Sanitarios de 1934, 1950, 1955 Y 1973. Y el Reglamento Sanitario de 

Bebidas Alcohólicas publicado en 1963, no ordenan la incorporación de leyendas precaulorias. Es hasta la 

expedición de la Ley General de Salud en 1984 que se establece la obligación de que en los envases de toda bebKla 

alcohólica se induya la leyenda: ·EI abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud', escrito en letra 

fucilmente legible, en rolores contrastanles y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal'. 

(Yánez yVjlalpando. 2001, p. 48) 

En este mismo rubro de protección a la salud, recientemente es que los no usuarios están siendo lomados en 

cuenta, al recooocer sus derechos a la salud en ambientes en los que de manera involuntaria, se exponen por la 

acción de los consumidores, concretamente, en el hábito del tabaco en lugares públicos . •... el6 de agosto de 1990 

se expKlió el reglamento para la Protección de los no fumadores en el Distrito Federal , ordenamiento que prohibe y 

restringe áreas para el consumo de tabaco en locales cerrados y establecimientos en los que se expendan alimentos 

para su consumo". (Yánez y VOalpando, 2001 , p. 49) En lo concerniente a la farmacodependencia, la LGS "define como 

medicamenlos a toda sustancia o mezcla de sustancias psicoactivas de origen natural o sintélico que tenga efecto 

terapéutico, preventivo o rehabilita torio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como lal para su 

activKJad farmacológica, características físicas, quimicas y biológicas' (Yimez y V~alpando, 2001, p. 50) De aqui que la 

prescripción de estupefacientes sea requerida en recelarios especiales para su control y venta. por los médicos 

cirujanos y homeópatas, entre otros profesionales de la salud con autoridad médica y moral que avalen su utilización, 

en tratamientos no mayores de 30 dias y en determinadas cantidades. 
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Capítalo4 



la prevención educativa como fundamento teó rico de investigación 

Una vez dadas las condiciones médicas, psicológicas y sociales en que se desenvuelve el prcblema de las 

adicciones en el país, es momento de dar inicio al planteamiento categórico con el que se pretende sustentar 

este trabajo de investigación y su posible respuesta , con el diseno de un modelo de comunicación social que parte 

de los principios de la comunicación como estrategia de intervención social sobre el prcblema. En este apartado se 

analiza el concepto de la prevención y su derivación disciplinaria, como una forma de construcción lógica del 

pensamiento, que sirve como marco de referencia en el prcblema de las adicciones como fenómeno de 

comunicación social. Sobre este aspecto, Luis Fernández expl ica lo siguiente: 'Un problema se puede conceptuar 

como: 3. Una discrepancia entre las demandas y la disponibilidad de respuestas: b. Un desequilibrio que es percibido 

por el individuo, comunidad, soaedad, etcélera Como un desfase entre lo que es y lo que debería ser; c. No está 

disponible una respuesta inmediatamente efectiva para afrontar y superar tal situación; y d. Se maximizan las 

consecuencias positivas (benefiaos) y se minimizan las negativas (costes) '. (Ferroández. t994.p. 6) 

En un problema social como lo es el fenómeno de las adicciones, concebir la rea lidad en su contexto implica 

la comprensión de los procesos por los que la gente describe, e"fllica y justifica el mundo en que viven . Luis 

Fernández cita a Gergen para explicar que en un nivel meta tooriro es necesario considerar las siguientes 

suposiciones: 

a. lo que se toma por experiencia del mundo es construido a través de un proceso de intercambio 

social; 

b. los términos a través de los cuales el mundo es comprendido son «artefactos» sociales 

productos de intercambios históricamente situados entre las personas. 

c. El grado en que una forma dada de rompresión prevalece o es defendida a través del tiempo no 

depende básicamente de la validez empírica de la perspecEva en cuestión, sino de las 

vicisitudes de los procesos sociales: y 

d. Las discrepancias y explicaciones de la realidad se transforman en formas de acción social. 

(Fernándel, 1994, p. 17) 

Desde esta perspectiva, se comprende que un problema social esltl vinculado a un contexto, lugar y tiempos 

determinados -explica el autor-, y es desde este enfoque que la prevención adquiere sentido al ser una medida de 

intervención en razón de un problema definido en sus pormenores y circunstancias. En la apfOximación de los 

problemas sociales, Fishef -que es atado por Fernández- sintetiza tres enfoques: 

a. Aproximación funcional-estructural: los problemas surgen cuando se rompe el consenso dentro 

de la estructura social y no se pueden resolver las necesidades de la gente. La solución de los 
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mismos conlleva a corregir y resocializar a los que se desvian de la norma (rompiendo el 

equilibrio soc~l) buscando un ajuste continuo de las parles al todo (sistema social). 

b. Aproximación de la alineación o conHic\o: La tensión y/o el conflic1o de intereses son la fuente de 

los problemas. La solución viene a través de cambios radicales en la estructura social. 

c. Aproximación neoconservadora: los problemas surgen debido a que en el mundo existen 

reaJrsos escasos y unos poseen más de lo necesario y olros permanecen pobres, rompiéndose 

así el «contrato social» debido principalmenle a una crisis de autoridad. La solución ~ene 

lugar cuando el sistema social permite que lodas las personas dispongan de los recursos socio

materiales sufK:ientes para sobrevivir. (Femandez, 1994, p. 20) 

Este abordaje de la prevención educativa , se inserta como el fundamenlo teórico para la interpretación del 

análisis del discurso que se desarrolla en este aparlado. Como marco de referencia , brinda una visión del consumo 

de suslancias psicoaclivas desde la psicología social -€n la perspectiva de la palología social, la desorganización 

social, la desviación social, el etiquelado social, el conflicl0 de valores, la desviación social y la burocracia- para 

definir y describir de las causas y condiciones en que surge el problema a nivel individual, y cómo es que ello debe 

ser lralado desde la perspecliva de la comunicación educaliva para el disei'to de estralegias de p;evención insertas 

en un modelo de comunicación social. 

4 ,1 , Concepto y c lases de prevención , 

Enlrando a la materia, se liene que por p;evenci6n se comprende loda acción que lleva a la necesidad de anlicipar 

un hecho o siluación en parl icular. A manera de previsión en lomo al consumo de suslancias psicoactivas, se trala 

de una inlervención que busca impedir que los sinlomas de la adicción se manifieslen y desarrollen en kls individuos. 

Prevenir debe abordarse además como una forma de concebir la realidad del problema en su contexto social y 

ru ltural, para conlar con un marco de referencia en el que se iden~fiquen los fenómenos que se habrán de fortalecer, 

y con ello evitar una adicciÓn.49 

• "En $Inte$i$. la tere~ p-~ntiva., ne<:e$itar~ dane un gIIn valo< a In $eftelu de lII~rm~ <)J e $e nO$ ~,¡ent"" a <iorio. Esto $<IpO<Iri'jo, 

~mLJtar t. >Id. Y $<1 ""l-IIr.-.;lto 10 mas pr(lIur>rjam""to fl<»i/lIe yno ~,.r . <)JO lOS Sintornlos a¡'~"elcan y er.~c.n. HaCiftndO rerererl(:i •• t. 

prewn .. on "" IIdOcacnes hemos C<mp-obodo <)Je lo . drogas no son l. ca ..... pmoe<a del =~jClo . .. no que la razon mi. prolon,," rodica en la 

eomunlcacier> y "" l. manipulación eultur'l". (Oi$pOn ltlle en hHp_.UOCil<ÍOr ... HU ... eth .com .... /etJr$<>_deJ"_cier>.htm) 
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En los enfoques y programa gubernamentales, previamente analizados sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, la prevenc'6n es vista como un factor de apoyo en la consecución de una salud sin enfermedad, en 

donde el fundamento se basa en la patolog ía, latente o manifiesta, actual o pasada como indicadores negativos 

expresados en morbilidad y mortalidad. A parlir de esta concepción del problema es que los metodos aplicados en el 

(!;sefto de campai'ias de prevención, como eslralegias de polí tica pública, no han sido eficaces en la promoción de 

las posibles soluciones. Frente a esta poslura es necesaria una reorientación de la prevención, cuyo marco de 

reflexión debe partir incueslionablemente de los niveles de gravedad sOOre el consumo de sustancias psicoactivas, 

pero no enmarcase desde aquí pa ra el desarrollo de propuestas sustentables. Esto quiere decir, que mientras el 

panorama contextual no es ml.lY alentador, la perspectiva preventiva debe enfocarse desde un concepto positivo de 

la salud. 

En el modelo «salutogénico» de Antonovsky, hace hincapié en esta perspectiva, hemo por el cual Luis 

Fernández extrae las siguientes características: 

a. Conduce a rechazar la dicotomia de gente sana o enferma a favor de la localización en un 

continuum «esae/disease» multidimensional; 

b. Más que centrarse sobre la etiología de una enfermedad, seMla corno necesario investigar la 

historia total del ser humano, incluyendo, por supuesto, su enfermedad; 

c. En vez de focalizarse sobre los estresores, se centra en los recursos de afrontamiento; 

d. Dado que los estresores son omnipresentes, más que considerarlos como algo necesariamente 

patológico, pueden ser asumidos como situaciones a resolver y, por tanto, se centra en el 

fOl"lalecimiento de los recursos de salud; 

e. Se facilita la adaptación acbva del organismo al ambiente; y 

e. Se tiene en cuenta los casos desviados. por eJempkl, «¿quiénes permanecen sanos en 

condiciones de estrés?» (Femández. 1994. p.37) 

En retrospectiva, el autor analiza estos fundamentos, desde el enfoque de una salud mental positiva, que 

basándose en autores como Jahoda (1958), Taytor (1991) y Warr (1987), ccnceptualiza de la siguiente forma : 

a. Logro o aspiración: es decir, la capacidad de establecer metas realistas y efec1uar esfuerzos 

activos para conseguir tales logros y aspiraciones. 

b. Funciones cognitivas: es decir, la percepción realista del mundo. 

c. Balance emocional, funcionamiento integrado, bienestar afectivo: se trata de reaccionar de una 

forma «adecuada» a los estímulos y sentirse bien, ya sea a nivel general o espeCifico. 



d. Ajuste social: competencia, autonomla; es decir, se trata en un contexto sociocultural concreto 

de una forma autónoma, competente y «adecuada» . 

e. Au1oestima: el indiviliJo se percibe a sí mismo como fisicamente saludable, atractivo, inteligente, 

etcétera. 

f. Utilidad: la capacidad para cuidar de otros y preocuparse por ellos, lo cual conlleva a un sentido 

de lo que se hace y el sentirse útil para algo. Y, 

g. Oisenar y alcanzar metas en un ambiente desafiante: habilidad para desarrollar y conseguir 

metas en un contexto estresante. (Fernandel, 1994, p. 33) 

Desde este punto de vista, la conceptualización de la pl"evención debe esbozarse en los términos de la 

pfOmoción de una nueva conducla de salud mental desde el núcleo famil iar, en vez de resa ltar los posibles riesgos 

asociados al mantenimiento de una conducta patológica. Bajo estos términos cabe subrayar la prevención como una 

estrategia prklritaria dentro de las poIiticas de salud que tenga como propósito: 

'comunK:ar mensajes y desarrollar acciones que no sólo provean cor.ocimientos objetivos y adecuados 

acerca de las drogas y los efectos de su consumo, sino que faciliten el desarrollo de acbtudes que tiendan hacia la 

salud. generando estilos de vida positivos y de autocuidaoo. Las poblaciones prioritarias para ta prevención de 

adicciones son los ninos y jóvenes, que están en mayor desgo de iniciar el consumo. (SSA. t999. p. 63) 

En estos términos de aplicación la prevención debe ser congruente con las necesidades reales de los grupos 

que le son pertinentes, al visual izar su tendencia desde los ámbitos familiar , comunitario y escolar. Sus acciones 

deben ser de carácter integral y de roncordancia con los propósitos a perseguir, bejo tres vertientes delimitadas a 

partir de los análisis de Luis Femández: 

a. A nivel famil iar se habla de «familias óptimas», «funcionamiento familiar sano», 

«familias normales», «familias que trabejan bien», «salud familiar», «familias no 

etiquetadas», «procesos familiares coercitivos y normales:» . «patologia familiar». 

b. Desde la perspectiva de una organización sana. se puede hablar de una cultura organizacional 

sana; estructura jerárqu ica adecuada; objetivos claros; coercividad interna; iniciativa y 

compromiso de los Irabejadores en la organización; autonomía de los individuos dentro de la 

organización, etcétera. 

c. y por lo que a la sociedad y la cultura sana se refiere, se puede decir que cuanto más sal"\O sea 

el contexlo socio-material, mayores serán las posibi lidades de que el sujeto se comporte de una 

forma sana. Es decir, el clima social, las expectativas, el ritmo de vida, los sentimientos de 

seguridad, el hallar sentido a los que se hace, el fomento de un desarrollo óptimo, etcétera, es lo 
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que en úl~ma instancia asimila el individuo a lo largo de su proceso ontogenético de 

construcción social. (F«nánde2, 1~. p_ 140) 

Así , debe entenderse la Pfevenci6n primaria como el proceso activo y asertivo de condiciones favorables que 

promuevan el bienestar de la gente, a partir de la identificación de grupos vulnerables de aBo riesgo en los que no 

aún no se ha presenlado el problema del consumo de sustancias psicoactivas, en dos distinciones: 

Prevención primaria proacfiva: se dirige a estrategias de acción que intentan prevenir la 

ocurrencia de factores de riesgo. Hace referencia a demandas de adaptación a estresores que 

puedan venir de un continuo que V8 del miCfOsistema al macrosistems. 

Prevención reactiva: .:s u objetivo es preparar al sujeto para reaccionar de forma efectiva ante 

una situación estresante ... hacer que los sujetos individuos y comunidades lleguen 8 ser 

competentes y se reduzcan las situaciones estresantes a través de una adecuada 

ccingenieria sociar..::> dentTo de cada contexto sociocultural, 

En suma a lo anterior desde el punlo de vista de Cowen , Luis Fernández hace un análisis del enfoque 

primario de salud mental del autor, haciendo una simil itud con las dos posturas anteriores: 

8. prevenciOO primaria a nivel de sistemas: es aquel tipo de prevención que se dirige a reducir las 

fuentes de estres e incrementar las oportunidades para vivir de forma adecuada dentro de una 

determinada sociedad. Se trata de luchar contra las injusticias sociales, marginales, indefensión, 

carencia de ceotrol. etcétera. 'i 

b. prevenciOO primaria centrada en la persooa: su objetivo es realzar la capacidad de la gente para 

afrontar de forma exitosa eventos 'i situaciones eslIesantes. Esta prevención puede ser a su 

vez: 

localizada en la situación: actúa sobre sujetos que sufren situaciones connic1ivas 'i 

estresantes para reducir la probabilidad de que tengan consecuencias negativas (esta 

or'entación coincidida ceo la prevención primaria reactiva, 'i 

prevención primaria foca lizada en el realce de la competencia: desarrollar programas 

para proveer a grupos, todavía no afectados por una determinada patología, de 

competencias 'i destrezas que refuercen sus propias capacidades adaptativas (esta 

segunda orienlaciOO coincidiría con la prevenc;oo primaria proactiva). (Femimdez. t994. p 

141) 
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Según lo anterior, a la prevención primaria le continuan la prevención secundaria y terciaria, que de alguna 

forma Jesultan un tanto polémicas en su conceptualización, ya que mientras la primera se restringe al concepto 

absoluto de la prevención, la segunda se plantea en términos epidernfoi6gioos, el reOOcir los eleclos de la 

enfermedad. "Por años se ha llamado prevención secundaria a la estrategia que consiste en identificar a las 

personas que esllm en las primefBS etapas de un padecimiento, a fin de proporCionarles ellratamienlo oportuno que 

impida que lleguen a desarrollar la enfermedad' . [Velasco. 2001. p. 157). 

Por ultimo, la terciaria se dirige a la rehabilitación de los pacientes para su reinserción social; lo cual quiere 

decir que ya no se evitó el problema. Así , el tratamiento y la rehabilitación induyen ·una amplia gama de líneas de 

acción, como detección y canalización temprana de los casos de abuso en el consumo; ta atención de los trastornos 

físicos y psicológicos asociados al uso de sustancias psicoactivas; los diversos abordajes terapéut icos hacia el adiclo 

y su famil ia; la desintoxicación y el manejo de kls sindromes de supresión, asi como las medidas de apoyo al 

proceso de abandono del uso de drogas, de prevención de recaídas y de inserción social para lograr un estilo de 

vida positivo para el individuo en su entorno", (V~asco. 2001, p. 157). 

En este sentido, ta práctica preventiva adquiere sentido en el desarrollo de alternativas en donde la salud 

desde la concepción de las adicciones, se reconvierte en un aspecto del mantenimiento sano de la menle, y el 

forta lecimiento de conductas que impliquen la capacidad de una percepci6n realista del mundo y la autogestión para 

la solución de circunstancias adversas. en donde la persOl1alidad adquiere un sentido de ser, sentir y hacer en un 

valor responsable. 

4 .2. Prevención y comunicación educativa . 

En la continuación del planteamiento central que sustenta el desarrollo de la investigación que pretende demostrar la 

hipótesis sobre la incidencia p.eventiva de un modelo de comunicación social, como estralegia para el tratamiento 

individual y social de individuos que por su corta edad natural, SOl1 posibles consumidores potenciales de sustancias 

psicoaclivas; en e1 presente aparatado su hace enfasis "" . por un enfoque educativo de la prevención, entendiendo 

la educación como un proceso intencional que pretende mejorar a los sujetos, Cuanto más capacitadas estén las 

personas, más posibil idades de manejarse satisfacloriamente en las distintas situaciones que entrana vivir en una 

sociedad cada vez más compleja. Desde este planteamiento, educar para la vida, siendo un conceplo a la vez tan 

generico y concreto, al mismo tiempo es la propuesta fundamental de la intervención en prevención" (Rellista 

Intoo:armo Núm. 6, 200:), p. 37) 
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Como se podré observar más adelante, las sustancias psiooactivas que más preocupan a quienes se 

dedican a plantear propuestas de prevención, son las capaces de producir dependencias graves, cuya manifestación 

indivdual puede llevar al deterioro físico irreversibles, hasta convertirse también en un ¡xoblema social. Estas son las 

sustancias psicoactivas, que según sus efectos directo en el sistema nervoso central puede Pfovocar cambios en la 

percepci6n, los sentimientos, el pensamiento y la conducla. 

A dicho respeclO ya se ha descrito que desde el enfoque médico y psicológico. diversos autores y 

reconocidos investigadores del ramo, se han inclinado recientemente a plantear opciones de trabajo preventivo 

desde ellerreno de la educación. Los cilados Rafael Velasco y Edith MassOn coinciden en sus abordajes cl inicos al 

argumentar que según los tipos de dano que estas sustancias psicoactivas puede provocar en el organismo. y de las 

condiciones en que se genera el camino hacia su adio::ión, concluyen y proponen que una de las vlas para 

contrarrestar sus efectos, es contemplar a la prevención, como la tarea primordial de todo modelo que promueva la 

educación como el motor para prevenir el consumo inmoderado e indebido de sustancias psicoactivas. 

Estos planteamientos nos llevan a recons;oorar a la educación preventiva como una discipl ina relalivamenle 

nueva, sin que se haya llegado ya a una definición dara en cuanto a su significado y los alcances que a raiz de la 

educación, se propone en cuanto a la tarea preventiva 00 uso indebKlo de drogas. Sin embargo, Massün partiendo 

del enfoque de la educación, entiende que se trata de utilizar "como técnica de prevención en el senbdo de 

desarrollar o fortalecer la capacidad de resistencia de los individuos y grupos ante la ofefta (hasta ahora inevitable) 

de drogas" [MassOn. t001, p. 61) Para Velasco ' La educación como acción preventiva de las adicciones comprende 

cualquier medida que tienda a desarrollar en los individuos, particularmente en los adolescentes, la capacidad, la 

ac1itud y la voluntad de evitar el consumo de cualesquiera de las drogas que causan dependencia" (V~a$CO, 1m, p. 

142) 

Armando Vega investigador en educación preventiva en Espai'ia, parte de la base de la educaciÓfl social, 

expresa que "la educación tiene que dar respuestas especificas que cada individuo necesite: preventiva: en unos 

casos, terapéutica, en otros, pero siempre educativa. Es decir, respues tas que promocionen su desarrollo integral 

como persona ... en su m~s profundo sentido exige revisar una actuación m~s informativas que formativas, puntuales, 

desconectadas del medio familiar, sin nexo con la educación escolar, no poco improvisadas y con una ausencia tota l 

de coordinación de todos los servicios implicados ... No existirá una autentica educación sobre las drogas sin un 

compromiso social que implique a la familia, a la escuela, a la sociedad, con una politica coherente que integre todos 

los esfuerzos en un objetivo común: dar respuesta al problema de la drogodependencia", {Vega, 1900, p.82) 

En medio de una sociedad cada vez más compleja en su estrllCtura y sus demandas, el individuo se enfrenta 

a diferentes riesgos que dia a dia ponen en peligro la vida. Inseguridad, delincuencia , accidentes, entre otros, 
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repercuten en sus capacidades normales de asimilación y resolución de problemas tanto inlernos como externos. 

Ante esto, la salud es uno de las necesidades básicas para mantenerse y sobrevivir en y a su entorno. Para ello, 

entra en un proceso continuo de loma de decisiones, para lo cual, según Luis Fernández se deberían de seguir los 

siguientes pasos: 

a, identificar todos los posibles cursos de acción (incluyendo, quizás, la inacción); 

b, evaluar la actividad de las consecuencias que pueden surgir si cada curso de acción es adopl<ido; 

c. valorar la probabilidad de cada una de las consecuencias, y 

d. in tegrar estas evaluaciones y valoraciones en orden a seleccionar el mejor curso de acción , (Fernández, 

1994, p. 267) 

Queda claro en de acuerdo con los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas el riesgo 

está en las acciones de los sujetos que han trasgredido los limiles de su enfermedad hacia terceros. Hay acciones 

que ocurren oon la plena conciencia de quien los provoca y otras surgen de ta inconsciencia o falta de dominio y 

oontrol de sus actos. "En la medida en que la información -sobre la posibilidad de sufrir un accidente, por ejemplo

sea sobrevalorada o infravalorada por los sujetos, la probabilidad de padecer las consecuencias de las conductas de 

riesgo disminuyen o aumentan respectivamente" (F«náJJdez, 1994. p. 267) Otro parámetro a considerar es que, aún en 

medio de riesgos latentes, hay quienes se consideran inmunes ante cualquier situación; no se loman conciencia de 

los eventos inciertos por la incertidumbre del devenir y la improbabilidad de los acontecimientos. Y lamb'én existen 

quienes sienten una especial atracción por el riesgo. 

Estos últ imos se conocen en la literatura cienlífica como ' los «tomadores de riesgo» que necesitan 

estimulación, elevado nivel de actividad, energia, dinam;smo, tener problema para controlar los impulsos, admitir que 

son pensadores y actores independientes y pueden solllCionar sus propios problemas, no aceptan normas o reglas 

que restrinjan su libertad personal y prefieren responder a la situación inmediata, más que planificarla a largo plazo". 

(Femárldel, l!e4, p. 268) Sobre estos planteamientos es necesario que en un proceso de educación para la salud, se 

considere también la educación para el riesgo, en la importancia de reconocer el pensamiento critico de los 

individuos a fin de que se valore el comportamiento y el ambiente en función de estos dos factores 

"En el curriculo escolar de educación para la salud se haria énfasis en la toma de deciStones bajO 

situactones de incertidumbre y las probab~ Cúnsecuencias de sus Cúmportamientos. Se supone que las destrezas 

del pensamiento critico realzarán la habilidad de las personas para anticipar las Cúnsecuencias de su 

comportamiento para la salud y capacitarán a los individuos para tomar iniciativas personales para redllCir los riesgos 

de enfermedad' . (FernénOOZ. 1004. pp. 268-269) Para que estos planteamientos sean va lidos en un sector educativo que 

se caracteriza por la poca relación entre las condictones de la educación 'i salud escolar; ya que se sabe poco sobre 
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el ejercicio de planes preventivos, y aún más, de su eficacia. Sin embargo, los estudiosos en el lema, no dejan de 

reflexionar en el fuluro de la educación para la salud, siempre y cuando: 

8. no asus1e e intimide a las personas o grupos a krs cuales va dirigida: 

b. no constituya simples demostraciones puntuales o esporádicas, sino que se trate de una acción 

educativa sostenida; 

e, no dramatice situaciones ya de por si conflictivas; 

d. no provoque sentimientos de culpabilidad en individuos ya afectados por una enfermedad, y 

e. no aspire a formar «médicos descalzos» , ni a sus~tuir a las profesiones sanilarias ,~ 

En este marco de referencia, la educación cobra un sentido social muy importante por ser un agente 

facilitador y formador de cor.ductas orienladas a eslos fines. Bajo un ambiente cooperativo, el aprendizaje se 

convierte en una estrategia para la protección y promoción de la salud con el énfasis de la responsabilidad individual 

y el desarrollo de destrezas de oooperación inferpersonal, En el plano emocional, mediante los procesos del 

aprendizaje se buscan fomentar la interacción positiva que fworezca la confianza, la motivación y las eXpeCtativas 

entre los sUjetos. A nivel grupal, se pretende promover el reforzamiento de la auloestima y la salud psiquica, en torno 

al compromiso y el benefICio mutuo, Se prOOJra ademas, facilitar el pensamiento crítico en la posibi lidad de crear 

climas saludables en los ámbitos de desarrollo del ser socia l. 

4.3. Hacia una reflexión sobre el tratamiento de la información en la prevención del 

consumo de sustancias psi coactivas. 

Uno de los aspectos más devaluados en los procesos de convivencia social, es el que se refiere a la comunicación 

humana, la interpersonal, entre instituciones, diversos actores, en fin, y es que de ello se definen estrategias, se 

deciden destinos, se inician proyectos, otros se desvanecen. A este respecto, entre los escritos de Domin¡que WoIton 

encontramos suficientes datos y reflexiones sobre el tema. Este autor además trata de entender el lugar que ocupa 

la comunicación en la sodedad. "la comunicación está en el centro de la modernidad. es decir. resulta inseparable 

de este lento movimiento de la emancipación del individuo y del nacimiento de la democracia. Actualmente la 

comunicación es fundamental por tres razones: porque presupone la existencia de seres libres para los CtJales la 

libertad de información y de comunicación constituye el eje de lodas las relaciones sociales y politicas: porque debe 

gestionar permanentemente, en el seno de nuestra sociedad indivK!ualista de masas, los dos movimientos 

.. Si $e utili.uffo" oomo ~"motr", do ~""," .ci6n HlO$ punlos pl. nl .. ~"" 10$ ",,,,,.~u pr.venlivoo$ ·soI>"e el """,,"mo do ~ •• mIoS 

'e<lenln. que he" $Ick> ciJ\lndidll$ por TV ~e<n ~ Comunlc.ciOn Sooill de l. ~I.rl. de S.lud. esterl.n tor.lmente ~0IflI del m.,co de 

,er.,.onoto d. UJ>I oduClciOn ~ra 1, ulud. jF""'ndu. 1994. pp. 269-:::70), 
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oonlradictorios surgidos de las dos herencias poI ibcas de los siglos XVIII y XIX (libertad individual y la igualdad de 

lodo), Y finalmente, porque es la condición necesaria para que haya democracia de masas", (Waton, 2COO. p, 12) 

Ante esle panorama leórico, ¿cuál es la función que corresponde a los medios soore el fenómeoo de las 

adicciones como problema de salud pública? Como se ha demostrado en apartados anteriores, es a través de los 

medios de comunicación de masas que se informa sobre los niveles y condiciones en que el consumo de sustancias 

psiooactivas hOi impactado en los distinlos extractos y sectores de la sociedad. Si bien una de sus virtudes es el 

educar, no se han generado las estrategias necesarias para hacer de esta función un bien que lrascienda la visión 

qJe hay en lomo problema . ¿Basla oon informar para considerar que el receptor se está educando?, ¿qué implica 

educar desde el punto de 'lisIa de los medios de comunicación social? 

Primero habrla que tener presente q.¡e los medios de comunicación, abotdados desde la ciencia, constnf)'en 

una realidad que Eliseo Verón identifica como 'realidad social en devenir o lo que en las sociedades industriales se 

llama la actualidad. Esta dimensión si r.o hubiera meOos, no existiria . la actualidad sólo existe porque existen los 

medios ... en el S910 XVII I no habia actualidad ... Si no hubiese medios viviríamos en otro bpo de sociedad". (Verón, 

1963. p, 23) la actualklad es un concepto que se matiza en la estructura del mensale destinado a ser comunicado a 

través de un medio O soporte, cuyo contenido codificado debe ser decodificado por el receptor O destinatario, quien a 

su vez también forma parte del contexto de actualidad en que se genera un hecho o acontecimiento. La ciencia llama 

a este proceso, sistema o modelo de comunK:aCión, en donde los medios de comunicación difunden en forma masiva 

el contenido de lo que habrá de ser considerado veraz y oportuno, y por tanto, de actualidad. 

"En la actualidad la l ciencia) de la información ha de atender, fundamenta lmente, al estudio, análisis y 

pfOspectiva de estos factores: 

1. La información que necesita el hombre. 

2. la información comunicada al hombre. 

3. El uso que ha~ el hombre de la información comunicada'. (Romero, 19~, p. 71) 

Otro oomponenle importante a reconsiderar es la información en sí misma, que al tener el carácter de 

actualidad, se convierte en la materia prima de la que los medios se anclan para producir discursos; es decir, relatos 

q.¡e se dan a conocer de forma inmediata. El discurso social que se expresa segun las características y condiciones 

del medio de oomunicación , cobra sentido cuando su contenido es comptendido por el receptor al que es destinado: 

esto quiere decir, que la cal idad de la información adquiere valor en la comprensión misma del con texto en que fue 

ptoducida . Sin senbdo, no hay oomunicación. En otras palabras, los medios significan, representan mediante los 

relatos los sucesos del entorno, a los que se asocian las creencias, valores y comportamientos del publico receptor. 
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Los medios de oomunicaci6n masiva son además, los baluartes del desarrollo tecnológico, los canales 

arliticiales con los que la gran industria de la comunicación, se ha valido para difundir mensajes a públicos 

representativos. Raúl Trejo Delable cita a Pasquial i para explicar que el prcblema existencial de la comunicación 

radca en ra condición humana y no en el desarrollo tecnológico sustentado por las grandes corporaciones: 'Las 

nuevas tecnologías sólo han expandido una función, la de comunicarse, que es esencial, permanente e inheren!e a 

la naturaleza social del hombre. los nuevos medios ... s610 han venido a ampliar la capacidad preexistente y a 

facilitar una función esencial, no a engendrarla" (Oo8a-e, dsponib'een Mp'llraulre¡o,bip;xl ,tom'lmsayosmedoslmedíos,htm) En 

su definición sobre los medios de comunicación, Trejo Delable recure a olros autores como López Veneroni para 

complementar la idea en torno a la función que los caracterizan , y brinda un detalle importante a este respecto: lo 

que hace objeto de interés social es su uso; ·éste.,. esta determinado por las condiciones eronómicas y 

sociopoliocas de las formaciones sodales en las que aquellos emergen. De ahl se sigue lo que en verdad se estudia, 

desde una perspectiva social, es su uso económico, poIi~co, educativo, psicológico, la estructuración de mensajes y 

el régimen legal en el que los medios están circunscritos'. (OEla~e, disponitle en 

htj¡)'IIrl!u~ejo b'ipcd corrr'ensayosmedosfmedos htm), 

De acuerdo con lo anterfor, es vital resaltar que dar a los medios de comunicación un enfoque educativo con 

estrategias de prever.ción dirigidas al público indicado, genera la necesidad de primero contar con el marco 

contextual del cual habrán de surgir los criterios para una formación basada en la información actualizada y tratada 

desde la real idad misma de las necesidades apremiantes de la sociedad. ·Cuando el hombre es consciente de los 

hechos informativos, está capacitado para afrontar responsabilidades frente aquellos hechos o con aquellos hechos. 

La información no puede ni debe olvidar la personalidad, junto con la edad física, mental y sociocultural de cada uno 

de los distintos y diferentes receptores de sus contenidos, porque ese presupuesto básico para no caer en la 

comodidad o de otorgar al hombre una ilimitada capacidad de absorción de noticias, si esas noticias no responden a 

sus aspiraciones y necesidades informativas; si no existe una capacidad psíquica y cu ltural previa para seleccionar, 

sintetizar, interprelar, entender, enriquecer y transferir los mensajes informativos que recibe' , (Romero, 1975, p. 71) 
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El análisis del discurso como método 

"I:i" n este marro expuesto sobre de la prevención educativa. es necesano tener primero un acercamiento ron la 

~real i dad. en este caso una descripción empirica del problema del conStn10 de sustancJas psicoactivas en 

donde se especifiquen sus derivaciones. repercusiones y el tratamiento dado en los g ru~s sociales en donde ha 

tenid:l un mayor i~do. ~l Con la intención de ~ner a prueba esta premisa. y tras haber identificad> al sujeto de 

estudio en la etapa infantil que oscila entre los seis y dez aflos de edad, se rea li zó un análisis del dscurso con dos 

gmpos de alumnos del 1er. y 3ef. grado del rjvel básiro en primaria, medante la aplicación de la técnica 

psicoanalítica conocida como Test de Apercepción Infantil (CAT.). Suplemento (plblicado en 1952). Esta prueba se 

deriva del Test de Apercepción Temática TAT. que se uti liza en la irwestigación de personalidad de los adutos. 

Test de Ape .. cepción Infantil (C.A.T . ) de E .. nst K .. is 

~ _1!í ~., )j -H'i1? , , , 

l(~( III ~ , I~ , 
, ,-, • 

, ,I~h .~ 
, '" 

" ~ra lal elKlO. se recu"e 1I marco teórtco-me10d0l6gico que otece la comente eSlrucruralisla . va 'lIJ e perm~e ~ anllloi. de .... men.ajeo , 

con .. m de enlen<le< C(IfIIO et qo¡e In relacione-. hu"",n .. "¡¡n ;1\C" y Cómo el que ,", mueven a la IC<:óOfI denITo de un a Ub'ucru" de 

.ign illcación, en (IOnde .. lengua¡e '"' preNnta C(IfI'IO el Objeto articulador por ,er un medio de C(IfI'Iun;caeión qu, '$tabl'e. una ,..,.(;0.. enl" 

10$ .... ¡elo •. 
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Este Suplemento del CA.l comprende diez láminas posibles de aplicarse en situaciones especificas con el 

propósito de obtener temas específicos. Para esta inveshgacién, es importante conocer acerca de los problemas 

inmediatos de los nii'tos en estas edades, a manera de sentimiento o emoóones proyectadas en la interpretación y 

relato que hacen para cada una de las láminas. A partir de la aplicación de este Test, se diseñó un esquema análisis 

del discurso propio para la interpretación y verificación de las hipótesis planteadas a partir del análisis teórico e 

investigación empírica, como un acercamiento al origen multicausal del consumo de sustancias psicoaclivas, con el 

propósito de comprender si: 

1.- Desde un enfoque psicológico, los problemas de adicción tiene su origen en los problemas de oonducta no 

resuellos en la infancia; 

2.- La degradación fisica y psioolOgica del individuo adicto, es la consecuencia de una fa lta de percepciÓíl de si 

mismo, como causa de la confusión emocional que no le permite distinguir entre la realidad y la fantasía; y 

3.. si el nivel de coociencia de los sujetos desde la infancia hacia la toma de decisiones responsables , determina su 

adicción o no adicciÓíl , su indusión o su rechazo. 

De acuerdo con los principios de la prevención, los mismos mecanismos de conducta que se perciben en la 

aplicación del CAT'S, puede!l ser un referente para el diseño de propuestas encaminadas, no a cambiar conductas 

ya marcadas, pero si a generar hábitos que lleven a la aceptación de los conflictos emocionales, en razón de una 

adecuada percepción del medio efI que se dan, y de la solución de los mismos, sin formar otros. Por ello es 

necesario Irabajar la prevención en edades tempranas en donde apenas se está conformando la conducta y las 

actitudes que en lo fu turo determinaran la personalidad del individuo en su medio sodal. 

5.1. Fases metodológicas del análisis del discurso. 

De acuerdo con la naturaleza de la investigación, se procedió al disello de una herramienta de análisis del 

diSCtJrSQ que mostrará los n~es de expresión en que se perfila un problema de la adicción: sin embargo, aún más 

relevante era definir los factores asociados. Si bien no es objetivo de este estudio analizar las consecueflcias de 

tópicos como violenc~ , maltrato familiar , o deficiencia fis ica poi problemas de adicción, es necesario comprender 

que la raiz de estos problemas se encuentran en la condición misma del sujeto y no tanto del enlorno; es decir, que 

el entorno no determina un posible perfil de adicción, sino que más bien lo refuerza. Por tanto, aplicar los principios 

de la prevención educativa bajo lineamientos adecuados de la comunicación social, implica que hay que visualizar 

las alternativas a parUr de la conducta de los individuos y de su forma de conducirse en su entorno. 
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De esta forma, el desarrollo del análisis implicó un procedimiento que se dio inicio con la apreciación del 

problema de la adicción, a partir de entender y reconocer al adicto según sus formas de expresión en un contexto 

determinado. En este sentido, se dio la oportunidad de traspasar la frontera del anonimato del Grupo 24 Horas 

¡'¡uSC(). ubicado en una de las colonias más populosas del Distrito Federal. Después de haber solicitado el permiso 

correspondiente para 3sis1ir como obsel'Jadora de las sesiones y de que la ·Conciencia" autorizó el ingreso, la 

experiencia se torno enrk¡uecedora en el plano empírica. lo que permite ahora realizar una interpretación que busca 

comprender la función del lenguaje humano, que en este caso, fue variado, y a la vez únK;o por su naturaleza y 

espacio en que se generó.S2 En este primer proceso se comprobó la caracterización del perfi l del adicto, 

suficientemente detallado en el primer apartado de esta investigación en sus distintos enfoques. 

A partir de la información vivencial proporcionada por enfermos alcohólicos, se dio la pauta. para analizar las 

coodiciones de conducla y percepción de la vida infantil: es decir, la plena identificación del sujeto de esludio en que 

se fundamenta la propuesta de acción prevenliva del Modelo de Comunicación Social, que es además, el propósito 

fundamental de esta investigación. De esta forma, se recurrió a dos grupos de niños de entre 5 y 8 años de edad. 

con la intención de construir una del imitación teórica que permita explicar el problema en su origen. según lo 

plantean los testimonios abordados con anticipación. Como de la asociación de estas dos fases, se luvo como primer 

resultado que, según el análisis testimonial del Grupo 24 Horas AA, las causas detrás de la etapa de inicio tienen 

como primordial características dos tipos de procesos: 

ANTECEDENTES 

LEJA NO S 

• De.lntegraclón 
familiar 

• Abu.o Infantlh 
muJen. (padre) 

• Aluencla del padre 

• Falta de af.cto 
maternal 

• Padr •• alcohólico. 

• Violencia familiar 

ANTECEDENTES 

INMEDIATOS 

• De.lnhr" por la 
familia 

• De.lnhre. por el 
trabajo 

• Violencia familiar 
(mhóglno) 

• Delincuencia (robo) 

• EncarcelamIento 

.. Es ÍIn\Xf1 .... ~ diferenoio, ent,~ Gr-upo y Reunión ; un GnlPQ AA ... un. <X>r\'IJnid.d do 9u~u. todo ""$ m.rnbrO$ _ iOI<:Oh6lilXl$. te 

mon~en. I si mismos y su prr.p6sito primordl l ... 1"jUd0<. quo les oIcoh6licos se recuperen por medio de les Doce Pllsos. cane grupo ne 

tiene ningun o fllioei<\n fti toRl\XlCO tien"" (lpiniOn Ic.,e. de . ""nIOS . ¡"nos ele ""~ Ocr;vklIClet. Su POI~'" el "' ..... ner "" . nC1'lil'J*O I nt. 11 

p.en ... ,"dio. leI""';siOn y dIl •. En <'Jonte. su. reunlC1'les. ISI • • _ pregro",ados ÓJronle los ~ete dios do II semana. I1 I~SI""dl lOS un 

oanpromi$O perwnll. se ", "ni1l~SI. «molo .<!Md.d pri"';p.1 ele <'J.lquie< lirl'poM.los mi$mos miembros del \1uPOft,o n9ln cane "",dore. 

~,. ",.n.) ... les quel1.e ..... ele les ,etlge<krs. seNielo do e.ft ÓJranl.l. '.UniOrl. ceno can~rtido dosputs do l. ' .... nl/:n. 
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A partir de esta primera apreciación del problema, se procedió a sistematizar las observaciones reg istradas 

de ambas fases en fichas de analisis testimonial para el Grupo 24 Horas AA, y guías de observación de historias 

para el análisis del discurso de la aplicación del CA.T,S" en donde se agruparon k>s datos más relevantes en 

unidades categóricas que permitieron comprender la variedad del relato como formas de expresión discursivas que 

dan cuenta de la acción del sujeto en relación con el conte)(to en que se desenvuelve, 

5.2. Los grupos de autoayuda como fuentes de observación. 

Actualmente México cuenta con una cultura de la organización comunitaria que se interesa en brindar servicios de 

atención para el lralamienlo y rehabilitación de los adictos y sus familias. Hospitales, clínicas, organismos. 

asociaciones y comunidades de los sectores privado y social, destacan en su labor por el nivel de atención 

especializada que se brinda y la amplia cobertura en que se desempellan. En éstos se ofrecen modelos de atención 

médica psiquiátrica, terapéutica, de internamiento para la desintoxicación, y la especial atención de un enfoque 

psicosocial que basa sus programas en el modelo de Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. 

Los denominados grupos 24 Horas, Drogadictos, Narcóticos y Neuróticos Anónimos. se caracterizan por su 

modalidad lerapéutica de ayuda mutua, en donde la filosofia expresa que un adicto sólo puede recibir ayuda de otro 

adicto en iguales circunstancias, ya que al padecer el mismo problema, comparte un mismo nivel de comprensión 

personal. La prestación de sus servicios es gratuita; los recursos ecoflÓmicos con que subsislen se obtienen de la 

cooperación voluntaria de sus miembros. Para los familiares de adictos exislen también grupos de ayuda mutua 

que se rigen por el mismo modelo; entre estos destacan Al Anon, Codependientes. Adictos Anónimos a las 

Relaciones Destructivas, entre otros. Este sistema de auto.organizaci6n es una fuente inagotable de información 

vivenciat en el que la razón de ser de un alcohólico en recuperación, encuentra el espacio necesario para verter su 

padecer at compartir con olros iguales, sus anécdotas y experiencias que le llevaron a ta l estado. En este entorno 

cotidiano, la familia no representa el núdeo central de su existir; su vojuntad depende de1 reconocimiento constante 

de su condición: un enfermo alcohóli<:o cuya figura es plenamente reconocida -que no hene relación con el lugar que 

le olorga la sociedad- por quienes comprenden que el alcoholismo es tan sólo el sinloma de un problema más 

plofundo. 

¿Qué significa Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos en términos de Luri Mijailovich Lotman, a propósito 

de la semiesfera? Resulta interesan te realizar una definición at':erca del lema con base en este matemático ruso, 

continuador de la lesis dialógicas, plurilingiies y polifónicas de Bal~n . Desde esta óptica , el alcohólico aflÓnimo es 
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una persona semi6bca que junto con otros semejantes conforman la unidad que les confiere ser un Grupo investido 

por el anonimato. 

"Alcohólicos Anónimos es una romunidad de hombres y mujeres que comparte su mutua e1perienda, 

brraleza y esperanza para resolver su problema comUn y ayudar a otros a reruperarse del alcoholismo ... • Lolman lo 

interpretaría como el universo semiótk:o de distintos le~tos y lenguajes en donde el alcohólico trae su propia 

semiosfera, que en el encuentro con los otros, construyen juntos sus propios significados y reconocen cosas tales 

como, la necesidad de contar con la ayl.lda de olro ser en iguales condiciones . .... Nuestro objetivo es mantenemos 

sobrios y ayudar a oiros alcohólicos a alcanzare! estado de sobriedad", 

Es en este contexto de semiosfera que el alcohólico se permite reconocer que tiene memoria , que tiene un 

pasado que le agobia en un presente que no cootrola. La abstracción del anonimato, es el rasgo esencial que 

idenlifiro romo el caracler delimilado de la semÍ05fera del Grupo; es decir, la fronlera respeclo al enlomo familiar, 

laboral, escolar y demas ámbitos a los que como indMduos perlenecen segun el rol que desempeñen en la 

sociedad. El camcler abstracto de un Grupo doble AA. permile a sus inlegranles desenvolverse en un espacio 

cerrado a la voluntad general de quien no se ronsidera un alcohól ico, aun padeciendo el mismo slntoma de la 

enfermedad. En este caso, el anonimato es el mecanismo bilingüe que -parafraseando a lolman- traduce los 

mensajes externos al lenguaje interno del Grupo y a la inversa. S¡ 

la misión del alcohólico al inlerior de Grupo es guiada por un programa de recuperación que consiste en 

Doce pasos~ que se basa en el compartimiento de las experiencias, fuerzas y esperanzas entre los alcohólicos, 

aunque en definitiva, el proceso de recuperación es fundamentalmente individual. Es en este espacio semiótico que 

el alcohólico recrea el pasado que le llevo a la progresiva deterioración de su personalidad, en un presenle que 

reclama desprenderse de viejos valores. sin que necesariamente se lrace nuevas metas. sencillamente debe 

abandonar las antiguas. Aqul el alcoholismo es más bien una enfermedad espiritual que requiere de un tratamiento 

espiritual. 

La desintegración familiar es uno de los rasgos comunes de aquéllos ignorados, negados y desechados del 

núcleo familiar; los deshonrados, menospreciados y tachados por la sociedad; los abandonados, malquerKlos y hasta 

• A ~e respe<:lO. LOImon (pendent • • p . t 31) .xpt;ca ",. -En el nlvoO Oe ta $....,¡cM~ • • ,,;,g.,itca liI $",,*,flIci(ln Oe tos propio ... $pedo Oe lo 

Ijeno. el altrado de los men .. jes ext~nos y I1 trl clloden Oe los mismos a lleng<Jo¡e propio. le msmo ",e I1 oonverslen Oe los no-mensajes 

extemos en men .. I ••. •• decir. la semloIiz.clen Oe lo "'. enl ... de afuera y .... con~¡ón en Infamación-. LIK¡ M. LoImlln. ' Acerea de l. 

serniosfef.-. pago 131 

" PIo", un otoeflótie<> en f_por. ciÓ" . est. mtto<:lo$4! f .......... en olnoo",,"oop!"" blooieos ... b<Ir: t ._ Al:lrni. on d ..... otoollotismo: 2.- ..... . tisl $ 

de .... pOII"$(Inlliclad Y <ot"si,: 3.- Resi.~~¡mlento de 1I relldones Inlerpef"$(lnllu. Que en otr .. palat:o. slgni1l<. repauden de dano.: • • -

Dependencia ycreenola de un podOll" supenor. l igo superior a el : y 5.- Trabajoc,," diverH' ComunldadHPIHndoel men .. je de A.A. 
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olvidados por la pareja que no los supo comprender; asl parece ser la vida de quienes, envueltos en los torbellinos 

de la adicción, sobreviven en la frontera de la enfermedad y su sobriedad. El alcohólico forma parte de esta 

comunidad para la cual debe realizar toda dase de tareas que van desde labores de limpieza del lugar compartido 

hasta fungir como Presidente o Coordinador de Grupo. Un alcohólico en plena recuperación, no necesariamente lo 

es en la medida que no haya cumplido y ejerCido los doce pasos, pasar de un paso a olro puede llevar ai'lOs. Este 

proceso de recuperación es un proceso de por vida. Esta es la verdadera familia y el espacio de un alcohólico 

anónimo. 

5.3. El Test de Apercepción Infanti l (C.A.T.S) como técnica de observación. 

Como contraparte del análisis del discurso del que padece una adicci60 como es el alcoholismo, para entrar en 

contacto con una parle de1 universo del no adiclo, se empleo la siguiente técnica con ta que se ellPloró a un grupo de 

niMs y ninos estudiantes de primaria. Antes cabe destacar, que en el terreno de la Psicologia se han diseMdo 

diversas técnicas de investigación de la personalidad en la intensa búsqueda de comprender las motivaciones de la 

conducta humana como formas de proyección. En este sentido, desde Freud sabemos que la proyección es 'un 

proceso mediante el cual tos propios impulsos, afectos y sen~mientos se adjudican a otra gente o al mundo externo, 

como un proceso defensivo que permite ser inconsciente de estos fenómenos "indeseables" en uno mismos", (Bdlall, 

1990, p. 19) En sus obras El fut!KO de una ilusión y Tótem y TabiI, explica este proceso como un acto defensivo contra 

la ansiedad. 

Los avances de la investigación sobfe el tema, han llevado a Jos especialistas a recorrer un camino más 

extenso que el de ~ proyecaón misma como mecanismo de defensa, ya que se registrarOll algunos experimentos en 

donde prevalecían mas las circunstancias favorables. en donde la hipótesis llevó a la necesidad de un 

replanteamiento del término, descubrimiento que Freud en su momento ya había experimentado: en Tótem y Tabú 

ahondó que la proyección no se crea sólo para la defensa, también aparece en donde no hay conflicto. En la página 

879 de su obra explica que ' Lo que proyectamos, al igual que el hombre primi tivo, sobre la realidad exterior, no 

puede ser otra cosa que nuestro conocimiento del estado en que una cosa es percibida por los sentidos y la 

conciencia, existe otro estado en el que la misma cosa está la tente: es decir, lo que proyectamos es nuestro 

conocimiento de la coextslencia de la percepción y la memoria o generalizando, la extstencia de procesos psíquicos 

íncOllscientes y conscientes", (Belak, 1930, p. 21) 
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La ffieveroc ión cm:::lLJ:{erie a este resre:;lo e3 ·qLE locEs las perr::e¡:cioll€S presentes e:Mn iríluidls prr la 

~n:;er::;ión pa;ooa y QJe, por lo tanto, la nah.raleza de ICE perr::ep::; iores y rus inlerccciones ())n u ra:: comlih.tfen el 

cam~ de la Psicología de la ~rsonalidoo" . (Bela k, 199J,pp . 21-22) En el coriexlo de la PsicolCIJía dinárri::;a, se reclJ"re 

~ término de AfJffGffXiái r:>r P !Oya:;c.Ó1, 0000 que se ha demCElrado que en el r-lmem tiene lug<r la inler~elación 

si!}lificaliva que se roce de lila perce¡:ción Corro expllca:ión IÓ?::;8 de lo anterior se bene que siendo la 

AfJffcepcién el resLitado de la formación de una nueva configura:i6n, respecto a lo QJe es perc ibieb, se entiende 

enlm::;es que el ~cce:;o se ccra:;leriza en lo coruelo ¡::or la dGorsión irierprelaiva que se roce; es decir, QJe cEda 

la ¡:ree<:isteo:;ia de la experienaa pa;ooa en locbs los imividms, una nueva experiercia es asimilooa y 

IrarEfonnooa en furción del pas800 resiri.Jct 

En el ca;o de la técrica del CA 1 S que al ¡nao del ~aia:lo se ha menciooaoo como una de ICE variarns 

fcnras de meoción de la a~n;er::;i6n infanlil que se lrab~a con riñeE enlre Ireo: y rjez arus de edoo, fue lX;erndo 

para facilita" ta cOl1llrensión de la relocim de un riño cm la:; figuícE im¡:ortaries y con SLB il1llUsm_ La lécrf::;a 

ta::e LEO rE rjbujeE de fflirml eo: como eo:lírrulm_ 'Se palió rEl hectn de que a 1m niñeE leo: es rrés fá:::il rm~ja" 

la:; relocioneo: emociornle<> cm los arimales u de que é3tm, por lo general son rrffi pequerus que loc rumanoc 

ooulla:; y son "la:; de oo~ú al igual QJe 1m nirus LeE animales rEsel1lleñan Lf1 p~e l prDninerie en la:; fcüia:; de 

1m nirus y romo figura:; de idenlificocim en su sueñm, en un novel con:;cienle se le<> considera arriga:; de la:; 

riñO$" _ (13e1ak, 1900, p_ 296) 

A conlirua:ión se hace urn desa1pción de tale<> lénina:; y Lfla breve alutión de las re>pueo:tCE típicas a das 

Jk.' 
hl ~ 

.... "-
1 

M.Je<>lra cuatm nirus r<Íones en una resbalooilla. Uno se desliza 

hacia alejo, airo apunlo rE deslizm;e y da:; eslén subiendo la 

e;calera El ~meru y el tercero sugeren sem I"lléff:ulim, el 

segLf1do y cualo rugieren sexo femenino por ICE faldas y morus en 

el cabello_ "En Ufl3 s~UlCión rE juego e<>la lámna ~nnit e la 

e<:pre>im de le more> ~rca de la acti\.idad fisr:a, rEl cErio físr:o y 

rE los pru~elffiS en ICE oclividooes sociale<> ijuego) con ctreE nirus 

en ge~raI, y e'lledfr:amerie con el se:ro qJueslo Los niñoc 

~eden ser ySa:; co mo felr:es, peleámeEe, el1ll~andcGe, 

a:;ustOOeE, elcétera"_ (Bej13.k, 1900,p:fl5) 
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12. 

En esta lámina se aprecian tres monos pec,Jeños en un salón de 

clases, dos de ellos sentados en pupitres -uno de ellos se está 

agenando la cola- y el otro de pie con un libro en la mano. " ... se 

presta a una proyección de los problemas con el maestro, los 

compañeros de clase y de otras situaciones en el salón de clases 

(aprender, recitar, etcétera). Pennite LI1 amplio juego para la 

atrvución de varias caraderísticas al maestro no visto ... así como 

de las necesidades de hacer alarde de conocimieríos, de relatar 

temores de inadecuación, ... El mono que está agarrando la cola con 

la mano, puede susctar historias relativas a la masturbación". (Bellak, 

1900, p. ns¡ 

Muestra a niños ratones jugando "a la casita~. El papá, con lentes 

que le quedan grandes, la madre que le ofrece una bebida, a su 

alrededor hay juguetes dispersos y un bebe en su cochecito. ':A.qLÍ , 

los nnos pueden tener una oportLl1idad de relatar sus fartasías 

deseadas de ser personas mayores y hacer lo que les parezca 

deseable y posiblemente protibido. Apareceran cl1I"1I1lente las 

relaciones apercibidas e imaginadas en la familia ... es probable que 

se despierte más de una fantasía deseada que datos biográficos .. 

(Bellak, 1900, p. :llS) 

Un oso grande sentado, sosteniendo en su regazo a un osito. Bien 

pocría ser LB1a madre osa con su petlJeño hijo oso en sus brazos. 

"Esta lámina puede despertCl" temas de deseos de natLJ"aleza oral, 

sentimientos contra los hermanos menores, tendencias regresivas, 

etcétera También arrojará kJz sobre el conflicto erire ser (y desear) 

dependiente o ndependiente, así como la relación general con los 

pacres". (Bellak, 1900, p. 3l3) 

Represeria un canguro con muletas y con la cola y el pie vendados. 

"Esta lámina incita historias de temor al daño y la castración. Puede 

despertar sentimientos acerca de un impe<imento flsieo o de 1I1 

sentimiento de inadecuación general, .. También puede tocar el 

rechazo social ante el impedimento fisico~. (Bella.::, 1900, p. 393) 
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Cuatro zorros, dos varones y dos mujeres, corriendo hacia algún 

sitio a la vista. "Aquí pueden aparecer la competencia entre 

hermanos y compañeros de juego y los sentimientos que les 

acompañan, así como temas de éxito o de fracaso". (Be llak, 1990. p. 

300) "-_ ~=-- ._~ 'f. : 
,~,~;;~ . 

- 6 

7 

Un gato frente a un espejo viendo su imagen de pie. 'Esta lámina 

debe despertar ideas acerca de la imagen corporal -como Schilder 

la describió: "La imagen corporal es la representación mental que 

tenemos de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra 

mente... la manera en que el cuerpo se muestra a nosotros 

mismos". puede indicamos las ideas que el niño tiene del 

crecimiento de sí mismo y de su cuerpo, de los defectos y del 

orgullo" (Bellak, 1900, p. 396) 

Un doctor conejo que examina a un niño conejo, se observan 

botellas que podrían ser de medicina. "Aquí nos pueden relatar 

historias de temores y traumas respecto a enfermedades fisicas, 

operaciones, doctores y hospitales. Una amigdalectomía inminente 

o pasada o alguna otra enfermedad por el estilo, puede aparecer 

con su significado más o menos traumático y más o menos 

específico para el niño en particular. Podemos obtener detalles 

8 biográficos o fantaseados en relación con la enfermedad de un 

miembro de la familia". (Bellak. 1990, p. 397) 

9 

Muestra un venado grande que se está bañando en la regadera 

medio oculto tras una cortina. En venado más pequeño observa. 

Una bolsa para enema cuelga de la pared. Aquí esperamos 

enterarnos más de las ideas del sujeto acerca de las diferencias 

sexuales, de la desnudez, del voyerismo, de los hábitos familiares 

en el baño; si un niño ha sido estimulado en exceso o no, qué 

perturbaciones puede haber en esta área" (Bella k, 1990. p. 397) 
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Una ga1a embarazada con un delantal. ""Esta lamina está diseñada 

para sacar a la luz las ideas que el niño tiene acerca de dónde 

vienen los niños y las fantasías o ellemor a eslo"'. (Bellak, 1990, p. 397) 

El anális is de la interpretación de dicha prueba se basa en las siguientes 10 categorías que son estudiadas 

en los casos de aplicación clínica del T.A.T. de 8e llak (1000, pp.97-1 05) Y que también se sugieren para el C.ATS: 

1.- Tema principaf saber por qué responde con determinada historia: temas como tener hambre y robar para 

satisfacer el hambre: pensamientos de no obtener lo suficiente. 

2.- Héroe principat Historia acerca de sí mismo hay una identificación del sujeto. Autoimagen, el concepto de su 

cuerpo, de sí mismo y su papel social. 

3.- Principales necesidades e impulsos del héroe: Las necesidades expresadas tienen una correspondencia 

directa con las neces idades del narrador. 

4.- Concepción del A mbienle (del mundo): mezcla compleja de auto-percepción inconsciente. Puede mostrarse 

auxi liador, hosti l, explotador, explotable, amistoso. 

5.- Figll"as vistas como: la forma como el niño ve a las figuras que lo rodean y cómo reacciona ante ellas. 

6.- Conf~ctos s;gnificativos: Se detecta la formación temprana del carácter. Algunos conflictos son parte del 

crecimiento y otros pueden tener significación patológica. 

7.- Na turaleza de las ansieciddes: las más importantes son las relacionadas con el daño físico, el castigo y el temor 

a la fa ifa o pérdida del amor (desaprobación) y de ser abandonado (so ledad, faifa de apoyol .8. - Principales 

defensas contra los conflictos y tel"1lOl"es: Además de estudiar los impulsos debe considerarse la defensa contra 

éstos . 

9.- Adecuación del Supe.tyó que se manifiesta en el "castigo" por un "crimen": un Superyó man~estado en el 

héroe que actúa en forma violenta o agresiva ya veces muy indulgente. 

10.- Inl.egradán del yo: E I grado en el niño es capaz de comprometer sus impulsos y las demandas de la realidad, 

por una parte, y las órdenes del Supery ó por otra. 
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Apl icación d e los instru mentos 

'I:i" n la demostración de la hipótesis sobre la incidencia un modelo de comunicación social, como estrategia 

~prevenliva para el tratamiento de las adicciones desde la estructuración de mensajes asertivos basados en 

las condiciones y aspiraciones reales de quienes se pretende rescalar en caer en el complejo mundo de las 

adicciones, re recurrió a dos fuentes de infOfmación que han sido vitales en el planleam'enlo del modelo oomo 

J}fClpJesta ante este problema social. En este procedimiento. para el primer caso el análisis de la información que se 

recabó de los tesbmonios dados en la tribuna del Grupo 24 Horas AA, partió de la premisa fundamenta l de que es a 

través del lenguaje que la experiencia pasada cobra sentido sólo en el momento presente; es decir, el momenlo en 

que se reconstruye o evocan una serie de imágenes que por su repercusión emocional quedaron grabadas en la 

memoria del alcohólico, misma que reproduce un testimonio articulado y dirigido a quien padece la misma adicción. 

Sobre el punto en cueslión. Ferdinand Saussure y LOUfs H¡elmslev. integraron en su momento una teoria cuyo 

modelo de análisis de cen tra en el lenguaje. Para el primero, el análisis del signo en significante y significado: para el 

segundo, la lengua es forma, y como tal es proyección de sustancia. Esta visión continua el modelo pjanteado en los 

inicios de la lingüistk;a moderna, que dice que el sentido precede a la sustancia , la sustancia entonces, lo reafirma. 

En este mismo tenor, Emille Benvenfste aporta que la arbitrariedad ~ signo que su inielador planteo, no es 

tal. en la medida en que la imagen acústica del mfsmo, constituye su significante. el concepto es el significado. y el 

nexo entre éstos es necesario. Corno punto de partida, estos tres planteamientos son la base para la interpretación 

de los test imonios que se sintetizan en las fichas tes timoniales, en donde a part ir de ternas coocretos, los oradores 

en tribuna, hacen un el uso del lenguaje a través de las emociones y senhmientos, pasados y presentes. 

En el caso de levantamiento de información testimonial, la prueba proyectiva de la personalidad infantil 

C.A.T.S, dejó claro que dinicamente puede ser útil para determinar qué factores dinámicos pudieran estar 

relacionados con las conduelas de un nino en un grupo, en la escuela o con los sucesos en casa. Para efectos de 

esta investigación, se aplicó en niños de entre 6 y 8 años de la Escuela Primaria Xochimilco (Ier. y 3er. Grado), 

ubicada en la cabecera detegaciorlal del mfsrno nombre, en el Distrito Federal, en el mes de junio de 2004. La fecha 

en que se dio la apl icación, determina que de acuerdo con la oercana finalización del ciclo escolar, los niños de 

Primer Ano, ya contaban con la estructura cognitiva necesaria para construir un breve texto que relatará una hfstoria 

respecto de las laminas que les fueron presentadas. (Vercuao"m 1J 
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6.1. Analisis testimonial de tribuna: Grupo 24 Horas AA. 

Como medida previa él la exposición del análisis que arrojó la observación de las entrevistas con el Grupo AA que se 

trabajó, es primordial determinar lo que se entiende por sentido según el análisis del discurso de los tesl imooios. El 

sentido parte de la condición del habla, cuya ejecución se da en la condición de decir una cosa para transmitir un 

mensaje. Los elementos que la componen se hayan a¡¡¡culados por códigos compartidos. En esle análisis 

referencial , se obtiene una visión consensuada de una problemáhca que se comparte a partir del relato. La posición 

del hablante se reafirma en el contexto mismo en que se da la expresión. La validez de esta prueba se garantiza por 

si misma en 101 medida en que son reconocibles los rasgos esenciales de la función comunicaliva que se observó: un 

!ocular que testimonia temas dirigidos a un ser común en circunslancias y afectos que se verifJCan en la adhesión y 

reconocimiento del sujeto in terlocutor. 

Estos rasgos son: 

Testimonio u objeto: variedad de temas vertidos en tribuna a través del relato de 

circunstancias vividas en el pasado, coo las que se busca e~plicar el presente. 

Locutor: Sujeto en tribuna que habla de sus actos recurriendo a expresiones matizadas 

por la e;q:leriencia, como forma de interpretación de la realidad. 

Interlocutor: forma parle de los escuchas del relato, mismo que capta la formulación 

locutora a partir de enunc~ con los que tiene o interpreta una relación, 

Objetivo del mensaje connotado en el testimonio: provocar la adhesión a través de una 

forma particular de ver un lema en debale, trata también de la aceptabilidad de una idea 

compartida pa ra s~erar un problema. 

En el caso de las reuniooes de los Grupos AA, el habla se conecta en razón de la voluntad de cada 

integrante por SlJperar un problema común, padecido en distintas condiciones o nivel de vida. Los elementos que 

componen el habla que les hace entender e integrase como comunidad anónima, se basa en las frustraciones, 

emociones y traumas aún no resueltos, y que se manifiestan en la tribuna en donde, más que un discurso para los 

otros, en un diillogo consigo mismo, una confrontación de se va armando conforme la emoción crece dentro de si. 

Dicho en palabras de Benveniste, lo que se manifiesta en la tribuna es un conjunto de emociones en donde "el 

lenguaje no es posible sino porque cada Ioculor se pone como sujeto y remite a si mismo como yo en su discurso. 



,,, 
En este sentido, 'yo' plantea otra persona, la que, exterior a lodo a ' mi", se vuelve mi eco al que digo tu y que me 

dice tU", (BenveriSle, 2001. p. 1St) Ejemplo Ficha tes~monial1 55 

El sentido cobra lugar en el momento en que el sujeto analiza su propa coodición, es su critico mas severo 

ante las conductas reconocidas como desviaciones de su personalidad, a causa de problemas rntls profundos, que 

encuentra en su pasado en consecuencia de su presente. "no es ft¡cil mantenerse son beber, sobre todo en los 

momentos más dificiles", suelen expresar. En medio de las expresiones de la emoción motivada por la evocación, 

este momento de 'con fesión" en tribuna anle otros alcohólicos, es una manifestación clara de la e;.:presión objetiva 

de una experiencia, que de ser contada en olro ambiente, espacio y contexto, deja de lener lal cualidad. Benvenisle 

(2001 , p. 183) lo explica cuando dice: el "Yo se refiere al acto de discurso individual en que es pronunciado, y cuyo 

locutor designa, Es un lérmino que no puede ser identificado más que en lo que por otro lado hemos llamado 

instancia de discurso en que yo designa el IoaJtor donde éste se enuncia como "sujeto" " el fundamef1to de la 

subjelividad eslá en el ejerció:! de la lengua .. , se advertirá que no hay otro lestimonio objetivo de la identidad del 

sujelo que el que asi da él mismo sobre si mismo", 

La vida pasada y aún en el presente se describe bajo el concepto de ingobernabilidad, en donde la disciplina 

y la voluntad ceden ante la contemplación de un estado alterado de la conducta en la que se manifiesta el desprecio, 

la baja autoestima, insatisfacción, ineslabilidad emocional, soledad y síntomas de depresión aún estando en 

compa~ía , El tiempo en que dura el relato personal, se dedica con mayor interes en la e;:posición anecdótica del 

pasado, con un cierre de auto·reHexi6n y crít ica de k>s defectos personales heredados y aprendidos que tiene que 

superar en ausencia del alcohol. Ejemplo Ficha testimonial 2 

En esta organización del discurso para el relato de una experiencia personal, la función de una lengua: 

'distingue siempre "Iiempos' ; sea un pasado y un futuro, separados por un presenle, .. sea un presente-pasado 

opuesto a un futuro, o un presente-futuro distinguido de un pasado, .. pero siempre la linea divisoria es una 

referencia al -presente" Ahora, este "presente" a su vez no liene como referencia temporal más que un dato 

lingQístico: la ooincidencia del acontecimiento descrito con la instancia de discurso que lo describe', El asidero 

temporal del presente no puede menos de ser inlerior al discurso ... , no hay otro criterio ni olra expresión para indicar 

"el tiempo en QUe se está' que lomarlo oomo "el tiempo en que se habla', (Benveniste, 2001, p. 183) Eiempjo fICha 

lestimonial 3, 

'" Se ", .I~ l. _ci6e dIO d . .. rrOlo "" l. s.m.n. "" un;""d "" 01 marco"" l. celobrociOn de ~ 30 .~os "" existencia <101 Grup<>$ AA 

¡Ofusco. que IINOlug.r ""1 1S tl1~ de Odubre ""1 ,no 2002, En lodn lo ftohn. los leIf .. cul'$iVll. repr<;;en,," lu ~I.bre. Iexlu.le$ "" 10$ 

a"ada' •• en Tribun. , 



Elliempo pasado eslá cargado de sufrimiento y desalación, el tiempo presente vivencia el mismo dolor en la 

angustia de la sobriedad y el reconocimiento de confl ictos inlernos no resuellos, El futuro no aparece, no se 

menciona en la medida en que la meta inmediala es cumpl ir "felices 24 horas" más en la férrea volunlad de no recaer 

en el abismo que les signifICa el alcohol. En su constante recordatorio y aceptación como 'alcohólico", el relator se 

describe asi mismo, no sólo como un enfermo, expresa su libertad de hablar y su necesidad de ser escuchado. 

Ejemplo ficha testimonial 4. 

En medio de este proceso de construcción y reconstrucción de su condición, queda de manifiesto que: "es 

en y por el lenguaje como el hombre se constitlJ)'e como sujeto, porque el sólo leguaje funda en realidad, en su 

realfdad que es la del ser, el concepto de ·ego". La 'subjetividad" de que aqui Ira tamos es la capacidad delloculor de 

plantearse como 'sujeto", Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser él mismo (sentimiento 

que, en la medida en que es posible considerarlo, no es sino un reflejo), sino como la unidad psíquica que trasciende 

la totalidad de las experiencias vividas que reúne, y que asegura la permanencia de la conciencia" (Benveniste, 2001, p 

tOO) Ejemplo ficha !estimonial 5 

En este proceso de intercambio de vivencias y emociones, ' Ia lengua re-produce la rea lidad: la realidad es 

producida de nuevo por mediaá)n del lenguaje. El que habla hacer renacer en su discuf$o el acontecimiento y su 

experiencia del acontecimiento. El que oye capta primero el discurso y a través de esle discurso el acontecimiento 

reproducido. Asi la siluación inherente al ejercicio delleoguaje, que es la del in tercambio y del diálogo, confiere el 

acto del discuf$o una función doble: para el locutor, representa la realidad, para el oyente, recrea esta realidad. Eslo 

hace del lenguaje el instrumento mismo de la comunicación intersubjetiva.". (Benveniste, mI, p. :26) Ejemplo fICha 

testimonial 6 

Con este marco de referencia emplrica, se tiene una primera aproximación sobre la percepción del problema 

de la adicción en personas que vrven y recrean el problema. Como ejercicio discursrvo, la Tribuna es el escenario en 

donde se escenifICan diversas escenas vrvenciadas por el relato, mientras que la plenaria acompaMa y da 

seguimiento al relato con expresiones cortas, gestos, risas y hasta silencios que dan la impresión de ser eternos. 

Relator y oyente se están identificando en un nivel de comunicación que implica la necesaria respuesta del que 

escucha, para hacer presente que los acontecimientos del otro, no le son ajenos; y que es más, también los tiene 

muy presentes. 

Como se puede constatar, esta 1erapia de grupo hace un uso especial y melódico delleoguaje, como el 

sistema de mediación famil iar, que les hace crear identidad al interior det grupo; en donde aún las peores 

atrocidades cometidas o de las que fueron objeto, pueden ser escuchadas en Su sentido más humano. El juicio y la 



crítica del uno hacia el otro no existe; cada uno es responsable de su propio análi sis y es evaluador de su progreso 

en la recuperación. Todo alcohólico anónimo sabe que aunque deje de beber, de por vida sief11Jre será un alcohólico 

en constante recuperac ión . Lo que debe recuperar no es el control de su voluntad ante el alcohol; debe buscar en su 

pasado los motivos por los que cayó en la adicc ión y trabajar en ello por todo el tiempo que tenga que ser necesario 

El poder superior: 
o la voz manifestada en otro 
o accidentes físicos 
o desintegración de pareja 
o arrepentimiento en fa bebida 
o intentos falfidos de recuperación 

AA Esperanza de vida 
o levanta la moral 
o aceptación def otro por quien es 
o la sociedad te rechaza, el Grupo de acepta 
o Secreto: fa fuerza de voluntad individual 
o Burla de otros por no creer en su convicción 
o Alimentación def espír~u 
o Apoyo de la familia cuando nota cambios favorabfes 

o Sin servicio } Peligro para la sociedad Un afcd¡éiico 
o Conbilkie 

o Sin paáioo 

Al::ohól i::o del auloengaño: No sólo por dejar de beber se es ixlena persona 
o Desprecio 
o Baja aufoesfima 
o Insatisfacción 
o Inesfabifidad emocionaf 
o Tiene una pareja fuera del matrimonio 
o Soledad 
o Depresión aún acompañado 

Reivindi::ación como miembro de AA: 
o Necesidad de ser escuchado 
o Búsqueda del padnno 
o Alivio def desahogo 
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La enfermedad del ~cohólico es la ' locura' : 

o Venta de experiencias 
o Venta del mensaje: ayuda' sin beneficio 
o Oependencia:tera~a: el pasado romo búsqueda de sentioo del presen1e 

SCmos el resullado de nuestras 9:qlE!fiendas ~ pasaoo: 

} o resentimiento 
o arpSivirJad 

• Buscar en qué momento se desviaron los Instintos n;¡IIlfaJes, /a búsqueda de salida en /;l droga o 3100Il0l: elOlgul1o despeIIÓ 
la envidia qve le llevo a la svark;la para robar, la gula al arrebato por insegllidad, la pereza para ¡ustilcar/e, la l!fwla pr&C02 
desde flii'lO y la ira Ilacia los demás 

lden~ficación de los deleclos pe!SonaIes oomo "ldeo en los prOClemas de personalidad Y convivencia, encontrar nuestras 
de!cxmadoo9S personaes J'$3 corregi~os: 

o ()"gullo por humJldóld 
o Lujutia por castidad 
o Ira por /oIerancJa 

Peár ayuda al poder superiOr: 
o Lo qlJf/ se /lace es por ignorancia 
o Concl&ncla de /os que se hace mal 
o ReSignificación de los Instintos naltnJes desviados 
o El que SI!! apega a su servicio está en el amor de Dios con sus recompensas 
o CcrnpaOecer al q.¡e vive en la igncranda 



o Familia des integrada, no conoc ió a su madre 
o Pensaba el cast igo de Dios porsu ma l comportam iento 
o Después de su inventario comprendió que no hay cu lpables 
o Consejos de padre: no te debes de dejar 
o Se juró nosercomosu padre 
o Se inició en la bebida a temprana edad 
o Tuvo educac ión y el amor de una madre por su madrastra 
o Ella le aconsejaba de que se casara para dejar de beber 
o Tomaba, jugaba baraja, juraba dejarlo 
o Se casó, ell a busca un padre aunque lo tenga 
o Él buscaba una madre que no tuvo, aunque tenga (madrastra) 
o Llegóa AAporsuhermanonoporél 
o El sufri miento es la piedra angular de l crecimiento 
o Si no hay sufrimiento no hay crec imiento 
o Problemas de su hija por inhalac ión de Ihiner 
o Lo que necesita una persona su mida por el Ihinery el ak::: ohol es que le digan "te quiero· 
o Su hija buscaba a un padre 
o Renegó de Dos, pensaba que era el culpab le de sus males 
o Era la revelac ión del hijo hacia el padre 
o Terminó sacando lo que le lastimaba y se pidió perdón 
o Todoserhumano viene a cumpli r una misión 
o El amor empieza a entrar por los pies 
o Hay seres humanos que no se dan cuenta de dónde están lastimados 
o Llaga el momento de ped ir perdón 
o El padrino sugería lo que se debía hacer 
o Separación de la pareja 
o Ineio la búsqueda de D os: enfrentamiento de lasoledad 
o El hijo cae en la droga: cocaína 
o El sufrimiento de los hijos por la separación de los padres 
o Se necesita del Padrino AA 
o Se neces ~a de un Guía esp irrtual 
o Trauma de la ausencia de la madre como prob lema profundo: resentim iento sexual, e moc ional y material 
o Prob lemas ilegales 
o Resent imientos hacia su padre que lo había violado 
o El ser humano da lo ún eo que tiene y no puede más 
o Necesidad de l cuarto paso: inventario mora l 
o Hay cosas que duelen y que hay que seguir trabajando 
o Un padrino es un confidente no un solapador 



El sexto paso: 
o Estuvimos dispuestos a dejar que Dios efimine todos estos defectos de carácter 
o Humildemente Je pedimos que nos f¡bere 

Qué tiene que pasar para que un alcohólico piense que existe Dios 
o No sófo ef que bebe es afcohófico 
o Los primeros cuatro pasos son fundamentales para desarroffar ef programa 
o Tiene que haber conflicto, confusión, para triunfar 
o Ef 1er. y ~" Paso son reflexión, def 3ro. en adefante es acción 
o Después de beber fJeg a fa reinf{ación def orgullo 
o Ef universo es de Dios y tú debes de integrarle 
o Tienes que sufn"r, dobfarle, derrotarle 

El acoholismo es incurable, está latente por el ego 
o Hay que hacer una constante revisión y mantenimiento del inventanó moraf 
o Lo que pasa en la vida de uno tiene razón de ser 
o Qué es buena voluntad 
o Qué es ser honrado 

¿Puede Dios eliminar dificultades? 
o Sí, bajo cierla condiciones si lo buscas 
o Ef sexto paso se refiere al 10: Adm#amos que éramos impotentes ante ef alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto 

ingobemabJes 
o Qué es fa voluntad de Dios 
o Cuál es su voluntad 

A loda a:::ción corresponde una rea:::ción: 
o La palabra cfave es estar enteramente dispuesto 
o Todos tenemos ego, hay algunos defeclos que gustan y se gozan 
o ProbJemas de la infancia 
o Miedo, pn"ncipaf causante de nuestros probJemas 
o Hay una diferencia entre exjgir y pedir 
o FuelZa de voluntad: estar preparado 
o Sacar fuerza desde dentro para safir adefante con fa ayuda de Dios 



Quién es un líder: 

o Hombre o mujer que pueda conducir fa conciencia def Grupo 
o Tomar vafor, decir fas cosas como son y en dónde son 
o No es fácif mantenerse sin beber, sobre todo en momenfos difíciles 

Se piensa en Dios como apoyo 

o No confundir fas responsabifidades 
o Acudir ante todo a fa reunión AA por sobre fo que pase 
o Es una responsabifidad no con fos AA sino consigo mismo y con Dios 
o Vofunfad y orguffo para hacer fas cosas 

Cómo cultivar a un hijo fuera de riesgos como el ak::ohol: 

o No enseñar, indicar rutas para aprender 
o Un afcohófico busca a otro afoohófioo 
o Un afcohófico ayuda a otro alcohólico 
o Todo cae por su propio peso 

Wlentiras que suenan a verdad: 

o ¿Nos enseñan a ser responsables? 
o ¿Aprendemos a ser responsables? 
o ¿ Qué es fa humildaa? 
o ¿Qué es ser humIlde? 
o ¿Cómo identificamos a un ser humilde? 
o ¿La vofuntad mueve montañas? 
o ¿Superar oompfejos? 
o ¿Qué son fas compfejos? 
o Ef fider se form a dentro de su proceso personaf, descubre sus defectos y también sus virtudes 
o El buen ¡¡der debe saber escuchar 



Inventario personal 

o Una enfermedad para hoy y para siempre 
o Antes del alcohol, inmadurez emocional 
o Cuesta más trabajo dejar de beber y drogarse 
o Faifa educación y onéntación sexual: se desaprende en la calle 
o Primera e>;oeriencia sexual: no saber qué hacer, se siente sucio 
o Relación sexual muy disfinto al aGio sexual 
o Soledades comparlidas 
o 9 a los 17 años acumulación de emociones, sus problemas inician con el insfinto sexual 
o a los 17 años me inicio en la bebida, 00 como bebedor social, sino como el abuso total 
o Si una mujer me negaba la relación, mi insfinto era amenazado 
o Conforme más sentía la emoción más bebía 
o Promiswidad, fallo de pn'r/Cipios 
o Problem as con las drogas: mariguana 
o Traumas, complejos resentimientos, temores 
o Lecumberrya !os 24 años 
o Llegue en el 58 a AA 

AA de tiempo completo 

o Borrachera seca (sin beber) 
o Sacar el instinto reprimido hacia el sexo opuesto 
o Mensaje de ayuda a una mujer como parle de la superación 
o Ponerlo en práctica fuera para después aplicarlo en la casa 
o Formar carácter emocional y espin'lual 
o Beber y drogarse es el sintoma 
o El alcohólico es un inm aduro emocional 
o Se queda en los 5 o 6 años de su niñez 
o Desperlar la conciencia: reconocer !as errores, las emociones distorsionadas por las circunstancias 

AA programa de rewperación emociona l y espin'lual 
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Cuadro clínK::o de la personalidad alcohólico-adic1o: 

1. Inmaduros emocionales: es el pedir infantil, se de/ullo en alguna etapa de su infancia. Todo quiere que se le dé. Hace 
berrinches por cosas que él podría hacer 

2. Tendencia a crear dependencia emocional. Necesita sentirse cuidado y protegido. La mujer toma la rienda def hogar y los 
h~·os. No se 10m an deciS'iones. 

3. Egocenirísmo. Sólo pide, nunca da. Busca que provecho sacar, nunca que dar. El deseo de llamar la atención mediante 
acciones buenas o malas. 

4. Incapacidad para amar. Sobre todo el varón. Se tiene mayores problemas con los adolescentes. Se ama 
condicionadamente. En AA se ens-eña a amar sin interés y condiciones. 

5. Homosexuaiidad latente. Juego eróf!cos 
6. Labilidad o endeble emociona!. Incapaz de gobernar sus emociones. Cuestiones depresivas, euforia exagerada 
7. Conduela compufsiva. Pereza 
8. Angustia patológica existencial. Vufnerable a fas emociones. Una cosa es estar solo y otra es-tar a solas 
9. Soledad exis-tenciaf. Busca compañia de los que dice querer. Sufrieron cuestiones de abandono. Abandono f[sico y 

emocionar. Nadie da lo que no tiene. 
10. Miloman[a, mur:do fantástico. Inventa para no cumplir con sus responsabifidades. L héroe recurre a mentiras crónicas, 

ocasiona probfemas de personalidad, pierde ef sentido de la reafidad. 
11. Tendencia a fa manipulación. Fingen actitudes y emociones. Culpan a otros. Finge angustia, enojo y preocupación. 

o Estos puntos no se qwtan, sólo.se aprende a con/rolar, escaracteristica def alcohólico. 
o Mecanismos de defensa para no afrontar el dolor y fa frustración No sabe aceptar ef !1Q. De todo de resiente. 

Confunde el mundo real con las fantasias. 

Experiencia personal: 
o Hijo de alcohólico 
o Madre neuróti::a 
o Hermano alcohólico 
o Hermana neuróti::a 

Problemáticas personales: 
o Entre el 3ro. y 5° Año de prim aria .se consideran los más diffciles por los cambios emocionafes de la edad 
o Sentimiento de fracaso como h~o de familia y como alumno 
o Problemas de robo, deshonestidad 
o Problemas suicidas: el suicida quiere dejar a fa sociedad ef buen individuo desaprovechado que era 
o Se enseña a vivir avergonzado de los padres 

La función del adulto en la familia: 
o Años de conviven:: ia con un alcohólico proveea en la mujer: 

./ Re.sentimien/o 

./ Devaloraci6n 

./ impotencia 

./ Depresión 

./ Estrés 

o ¿Por qué .se soporla tan/o? Es codeoendiente 
o Daños psicológicos en los hijos: 



.;' Cultura 

../ Sodedad Vison dstinla odstorslOOada 
,¡' RejlQllm 

'" ECOl1OOl18 

"Ed""," } 

o los flIi\:)$ manifiestan una seoe de protMemas emooonales 
o Hay desajustes matrimoriales 

En un aloohólico la vida es imprededbla: 
o No ooordna entre lo que piensa, !iCE! y hace 
o Antes de lOS $$$ a~os se n~ita estar J)"esente, en la ad::llesceooa ya es muy tarde 

Asumir las responsroilidades a temprana edad 
o El adaptada": el nijlo que loma todocoo indlereocia 
o El oonciliaoo-: Prctlem~~cas entrelos pactes 
o El prOOlema no es en la infarlÓa, esto se convierte en problema después de los 25 a~os de 
edad, problemas para identificarse 000 otras personas 
o Que se le enseñe al nir.o que hay prOOlemas en su casa y que éste es Su paae 

Autoestima: 

"aulo-respe/o 
'autoovaluación 

"au/Q.{;orw;ep!o 
'autoconocimiento (concepto de si mismo) 

o Angusb's cUilndo 110 hay razón d9 ser 
o Salud menlal-enfermedad mental 
o Sin ptelextos para beber, 110 tenia motivos para entrar a la betida 
o Filosofía sin Dios porque cMVénia 
o /l;Jresibn famit'ar 
o Lorenzo 00 se qlJel'ia a sí mismo 
o El a/cohoNsmo no se plX:Ide prevenir. se vive y se p~e 
o Puede COnITo/arse pero 00 prevenir 
o Uno busca engaílaT al niilO intefio¡" 
o l>cep/rI" /as Cafef(;ias, el do!Of ser.! meflOf 

Preparar para la vida: 
o Enrre los 12 y 13 ailOs se vive la separación de la adoIescenda de la niilel, no se Siente ni niila ni m!Jjf.lf 
o Lo q($ más se da a bs niilOs son sugefef(;/a y regailOs 
o Si no se confía en elbs es porq($ no se confía en lo que se les dio como educación 
o Conlanzade los padres hada los /I9'os 
o No conlIOlar, pone! prindpkJs o valMiS 
o MIJer, valorase por sí misma 

'" 
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6.2. Esquema para el amilisis del C.A.T.S. 

Como se planteó anteriormente, el análisis del discurso hace referencia al conjunto de procedimientos 

interpretativos y de técnicas de comprobación y verifICación de hipótesis "aplicados a productos comunicativos 

(mensajes, textos escritos, leXlos o discursos) ... que, previamente registradas. constituyen un documento, con el 

objeto de extraer y procesar los datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido", (pinuel y 

Gaytan, 1995, p, 511). Tomando como referenda la técnica de interpretación del CA.T.S, se diseno una herramienta de 

análisis del discurso vertido en las historias relatadas por los niflos durante la apHcación de la prueba. En su 

cons!rucó6n se retomaron las mez categorías propuestas por LeopoId Bellak para el diagnósko clínico de las 

pruebas. 

Para el caso particular de este estudio se lomó como criterio el hecho cada una constituye una unidad de la 

expresión o predicados que determinan el campo semántiro de análisis. Como suocalegorías, se utilizarán algunos 

de los enunciados de interprelación clinica que se registran en las cédulas de datos sebe hislorias analizadas. y que 

aparecen en la obra que se ha citado del aulor. En este proceso, se dise~o una parrilla de dalos que sistematiza las 

particularidades de observación a calificar en las gu ías de observación que se trabajaron para el análisis del 

discurso. rvercuadro 2} Este proceso de adecuación de categorias y diseno de la herramienta perfila la convergencia y 

postura de un estudio transversal , necesario pa ra la coostrucción de un Modelo de Comunicación Social que ~ene 

como fundamento los principios y valores de la prevención educativa. De esta forma, se oblwo el siguiente esquema 

de anál isis en el que se hacen presentes dos posturas discplinarias· la comunicación y la psicología analítica 

• .g 
• o 
'6.. 
:it 

A partir de la unidad de análisis en el dscU(so: Interesa saber: 
Qué se dice Cómo se dice ~ 

Ciencia de la comunicación aporta: Por lo q,¡e es necesario reconstruir el hecho :il 
Análisis de oonterido cuantitativo y cuaitativo. l.iscursivo para e<:mpreooer et contenido da mensaje, ~.a • 
CMlprende ta construcción (I¡¡j memaje cerno una loquetlevaa 5" ~ 
unidad q,¡e se expresa a partir de un contexto ~do. l\. ~ ¡¡j. 

<~~~) ~~ 
I-------------------------~·" ... --T"---,.-~------------------------~ ~ii . . ~ o~ 

Estuáo de casos en los que se coooontra el: 
Por qué lo dice 
Psicaogia dinica ¡¡porta: 
La e:q>erieocia 9l1pirica que atlstrae et retato de un 
plano subjetivo a un entorno real en que se dan las 
emociooes. condJctas. ideas o pensamientos. 

caracteriz~ el perfit de: § ~. 
Quien to dice !!. i 
Cano sujeto de estuoo que se expresa a través de ¡;¡: iiJ 
su forma de vivir su realidad. por lo que es necesario ¡¡: ~ 
recurrir a ..!!.. ... 

~ ~ 
~ 

El alu:nc ión propia 
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Tomando en consideración las fuentes de la Psicologia EdllCativa, las edades de estos dos grupos, 

corresponden a kI que Piaget llamó el 2°. Periodo del pensamiento preoperacional, que comprende de los dos a 

los siete anos, y que se caracteriza en un primer momento, por una postura egocéntrica~ft ; a partir de los ruatro 

anos, entra en una fase instintiva en donde desarrol la una capacidad de pensar las cosas estableciendo clases, 

relaciones y el uso de números, sin tener conciencia del procedimiento que emplea: •... Una lengua es primero 

que nada un consenso colechvo. ¿Cómo es dado? El nii'to nace en una comunidad linguistica, aprende su lengua, 

proceso que parece inslintivo, tan natural como elcrecimienlo fí sico de kls seres o de los vegetales, pero lo que 

aprende, en realidad, no es el ejercicio de una farultad ·natural", es el mundo del hombre: jBenveristl!, 2OOt, p. 22) 

Después de los siete anos y hasta los once, Piaget establece un 3". Periodo de las operaciones 

concyetas, en donde se da lugar el uso de comparaciones lógicas, que surgen de la repetición de las 

interacciones concretas de las cosas. En ambos periodos, el uso delleguaje se manifiesta como el mecanismo 

que hace posible la comprensión de si mismo de la ubicación de las cosas en el entorno que le cirrunda. • ... el 

lenguaje representa la forma más alta de una facultad que es inherente a la condición humana, la facultad de 

simbolizar ... la facu ltad de representar kI real por un 'Signo· y de comprender el ·signo· como representante de kI 

real ; asi, de establecer una relación de ·signiflCación' entre una cosa y algo otro·. jBenveJiste. 2OOt, p, 27) 

De aruerdo con esta prueba psicológica, los animales dibujados ofrecen un disfraz manifiesto en donde 

los ninos ·proyectan· los sentimientos agresivos y negativos que les motivan la figura del padre o la madre, asi 

como los propios deseos inaceptables del nino. La aplicación de esta técnica consiste en mostrar al nino cada 

una de las láminas, según el orden en que estan numeradas, y solicitarles que escriban una historia respecto a kI 

que observan en las láminas: describir las acciones de los animales, asi como el ini60 y final de la histor¡;¡, Para 

la presentación de los resultados de este extlaustivo análisis. fue necesario diseMar una serie de cuadros en los 

que se sistematiza paso a paso el proceso de análisis que se aplicó en los testimonios extraldos de lo que las 

ni~as y nii'los respondieron al ver cada una de las figuras que les fueron presentadas. Esta concentración se 

muestra a continuación de la siguiente forma: 

.. De ,,,,,<."<OO"on r, te<Jr 1o del ,,,",,,<iloi~ do Pi,gtl """"do her;.e ref<.'<encie el ,;mboli$lllo;"r'"t~y $U relllcién con el iu"llo. el nillOMtes 

el! los .me onos ".nO;o un le¡pJoje esencillmente egoc:entrlco. esto se <le por dos IKtcns I ... bor por lo IUsencio el! uno vid. social 

entr~ nir\os <le ta misma ed8 ~ y p(lnJJe .. tipo <le t .... ¡pJaje 'social' r:Iet <JIe SO!! vat. PO'" r;Or'r"<Jni<;a,". e. un Ien¡pJI¡e in(iW:lual QUe .. 

constituye pa- gestos, mlrri<:a, /nCI\'imientos y slmbolos, 



H, " 



"o " " 
"o " 





, 



• 



,. " 



" 



'" 
Como se puede observar en los concentrados anteriores, estas historias relatadas por los níMos en hojas 

blancas sobre cada una de las láminas del CAl,-S , constituyen el discurso testimonial o ~nte de referencia para 

interpretar, a partir del "discurso· -(elato escrito- datos que den una orientación hacia una aproximación comprensiva o 

intelectiva de la rea lidad del problema que se expresa en voz de quienes padecen una adicción. Lo que interesa 

entonces, es el uso del lenguaje simbólico de los nii'iOs, para expresar sen timientos, emociones o vivencias en cada uno 

de los relatos escritos (Ver cuadro 3 y 4). Para una mejor comprensión del comportamiento de los níMos estudiados, 

cabe retomar las posturas que diferentes autores, especialis tas en el desarrollo infantil, en donde se evidencia una 

notable relación entre lo que se establece a nivel leório::l y lo que se demostró con los resultados de la aplicación del 

T esl de Apercepción y del propio análisis del dfscurso: 

El dHarrollo del ni~o S&gÜn lal dilarentes escu9las 
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Con el apoyo de este cuadro y las historias relatadas por los ninos, se comprende que la significación que se 

otorga a la interpretación, es una capacidad simbólica que: "esté en el fundamento de las funciones conceptuales, El 

pensamienlo no es otra cosa que este poder de construir representaciones de las cosas y de operar soore dichas 

representaciones. Es p<lf esencia simbólico. La transformación simbólica de los elementos de la real idad o de la 

experiencia en conceptos es el proceso por el CtJal se coosuma el poder racionalizante del espiritu. El pensamienlo no 

es un simple reflejo del mundo; categoriza la realidad'. " (BenverisIG. 2OCIl . p. 29) 

6.3. Clasificación, descripción y catalogación de resultados del C.A.T.S. 

Para la interprelación del análisis del discurso de las ninas y nif\os valorados, se determinaron dos tipologías que 

categorizan los rasgos distintivos del comportamiento los dos grupos ninos encuestados con la aplicación del CA.T.S .. 

asl como la proyección que mediante el discurso, aportan sobre el grado de riesgo de su ámbito de convivencia. A par1ir 

de la definición de estos rasgos, se integraron cinco parámetros para la agrupación de los sujetos de estudio por grupos 

de análisis discursivo, y se establecieron además los niveles de riesgo que se detectaron a partir de su percepción del 

mundo y la forma en cómo reaccionan ante ello. Esta definición tipológica permite diferenciar la forma discursiva en que 

k)s ninos expresan sus emociones, temores y deseos: eslo dependiendo de la etapa de desarrollo en que están 

viviendo. 

'Los filósofos hablan de los siete ai'ios corno un momenlo en que el nino ya esté formado: "lo que es a los siete 

lo será a k)s sesenta· ... Las personalidades ya están claramente definidas en áreas de constanc~s , corno el ritmo al 

cual el nino hace las cosas, y su temperamento, que puede ser optimista, intenso. exagerado. fácilmente irritable. 

blando o modelo de paciencia, En el aspecto moral... ya tiene nociones daras del bien y el mal. Pero los valores y las 

creencias pasarán por muchos cambios, y aún tiene que aprender múltiples técnicas para vivir'. (Cohen. 1997. p. 136). En 

estudios desarrollados en torno a la deserción escolar, se ha demostrado que dada la actitud de los padres frente a la 

educación de los hijos, se destacan la necesidad de revalorar el problema del consumo de sustancias psicoactivas 

desde k)s primeros anos de vida. Factores corno pobreza, falta de oportunidades, desintegración familiar, entre otros, 

inciden en la conducta de los ninos y en su oprimo desempeno, no sólo dentro de la esCtJela sino fuera de ella.'l 

" Kelly (1982. ~. 177) PO< $<1 ~rle menci ..... ".,o'. lormacil:tl de h'bilO$ debiera C"",,"OUr lo 101 ... PQ$i~e en al edad iI1rontil. Ienr:lieodo eo 

cuento l. c.~cidod del n~ ~f1I adopto, modos y mtlodos en talCCll'dancio ... porticu4arment. entre ro. seis y los do:<! o~O$ . ... 1. mojor epoxl 

p.r. ,. 'e<m._ de Mt¡;tO$ prjIct;oo$yuUe •... "rr(N.n .. er ¡¡.,rkxlo en QUe .... $I.~I..,.n MI)IO$ de C(:(><l¡ct. <XItf1IClIo. O. "' .... ufl(:i. Ci(n en los 

Id ...... Y CIJalidode. morales. Los habitos ntanblH lormon lo base sob<ela que hon de desarrctla,selos hi bitos posteriores ... 10$ molos htbitos 

$Of"I Mlcil .. dI olmn. , y e.do p&$O en tal$O ",p.;no unl pero;tOa de energlo·. 



Lo antenor corresp::¡nde a •... la otra parte del aprendizaje que depende del apoyo de los padres. Sin embargo 

esle apoyo pocas veces se da. Se ha mencionado que una de las Pfeocupaciones mayores de los padres es satisfacer 

la alimentación de los hiJOS Y mandarlos a la escuela. Pero, no consideran que de ellos depende parte del aprendizaje 

que servirá para mejorar la formación académica de aquéllos ... al no ser atendidas sus necesidades de comunicación, 

orientación, espacio para estudiar ... de estimulo oonslante; prefieren busca r salidas que generalmente los conduoon a 

las drogas, alcoholismo, vandalismo, proslilución y toda gama de problemas sociales·. (CaslJlo, 1992, p. 48) 

aJ Tipología del comportamiento. 

Se contempló como lipoIogia del comportamiento, las actitudes que caracterizan la forma de ser y de reaccionar de los 

sujetos, ante un determinado acto o hecho de su realidad inmediata . Desde el campo de ta psicologia se identifICan 

como los mecanismos de defensa que se van desarrollando y modificando. segun la experiencia y adaptación al medio 

ambiente. Esta lipologta integra los siguientes rasgos oon marcadas diferencias en cada categoría de comportamiento; 

ya a simple vista parecieran en algunos casos son iguales; sin embargo, el análisis det resumen o diagnóstico de tas 

categorías del Test de ApercepciOO, dio un caracter espeóal a cada una de las clasificaciones: 

Reatista Señala tos hedlos de fcnna concreta dstinguienOO sus emociones sin alterar ta real Í(~d. 

tdeatista Describe los hechos sotrestimando su valor a parbr sus deseos. 

Fantasioso (a) Const uye los hechos en satisfacción de sus deseos. 

Rebelde Rehusa aceptar tos hechos que le íflllOnen \imtes confrontándose con sus deseos. 

Resiliente Reconoce los hechos, los en~enta y resuetve. 

EloborO<i6ft PI""" 

En esta gama de historias en la visión infantit det grupo estudiado. se observó que el niOO Realista percibe los 

hechos en forma concreta y los interpreta con apego a la realidad. Tiene la capacidad de reconocer en si mismo la 

vulnerabilidad y limitaciones a las que esta sujeto. En el plano social, su motivación se da en razOO de la acción que 

puede ejercer en su entorno al que considera el medio para la realización de sus logros. Por lo anterior, manifiesta un 

buen sentido de la orientación para adaptarse a las circunstancias. Emocionalmente es una persona capaz de expresar 

sus sentmienlos segun la situación que se presente. Como factor socializador, vive fantasla propia al medio en que se 

desenvuelve. Recurre también a la idealización como apoyo para la compensación de sus temores y limitaciones. Su 

sentido de la realidad le genera conflicto por la inestabilidad que detecta de su entorno. 
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Quien resalta en su comportamiento un perfil Idealista, tiene como primera característica la tendencia a realizar 

una sobrevaloración de los hechos a partir de SUS deseos, Mientras que el realista se centra en los hechos, éste se 

conduce mas por la ideas, por lo que rechaza su vulnerabil idad y limitaciones, construyendo melas que lo lleven al logro 

de sus deseos. Su sentido de la orientación se enfoca en sí mismo, desde donde forja su idea de la rea lidad, ante la que 

se muestra incapaz de reconocer para evitar enlrar en confl icto. En eHo hace uso de la fantasía para evadirse de todo 

aquello que no responde sus necesklade$ idealizadas. Se diferencia del fantasioso por el hecho de que sus ideas las 

vive en su mundo interno, ¡eHejando en la real idad una postura de conformidad con lo que puede llevarlo a la 

consecución de sus melas. El realisla crece en sus logros, el idealista se manifiesta en sus alcances. 

El Fantasioso externa su idealización de las cosas sin considerar la realidad como tal; es decir, hace una 

construcción de los hechos a partir de sus deseos con el fin de conlrolar su saltsfacción. Ante esta postura, niega 

totalmente su vulnerabilidad y limitaciones, idealizando kls acontecimientos con atributos que no es capaz de hacer en 

la realidad. Emocionalmente sólo se identifica con quienes refuerzan sus fantasías, con lo que logra evadirse ante 

circunstancias que rebasan sus capacidades y temores. Por tanto. su conflicto se cenlra en el miedo inconscienle que 

percibe en su mismo entorno. 

El Rebelde por su parte, percibe kls hechos como situaciones eslresanles que lo confrontan con sus deseos. 

Rehusa aceptar su vulnerabil idad y limitaciones; generando ffustración por los limites impuestos en su enlomo. Su 

sentido de la orientadón no encuentra referentes para la adaptación a su medio ambiente. Emocionalmente es un niflo 

en constante confrontación con sus sentimientos y emociones: por lo que recurre a la fantasía en forma de agresión 

para expresar su malestar ante las exigencias que debe que acatar. Su conflicto se cenlra en la dificultad que 

experimenta para aceptar la realidad. 

Del Resiliente puede decirse que en primera instancia es la contraparte del rebelde; ambos manifiestan 

vitalidad y fuerza en su carácter, sólo que en este caso la canalización de las energlas se aprovechan de manera 

constructiva; mientras que en el anterior se uti liza de manera destructiva. Este perfil de ninos es menos frecuente y sin 

embargo, determinante. Es especial porque percibe la a~ersidad como la oportunidad para poner a prueba sus 

capacidades. Su motivación es la iniciativa que ejerce sobre kls problemas con kls que se enfrenta, aspecto que le 

hace superar su vulnerabilidad y limitaciones. Su sentido de la orientación se manifiesta en su habilidad para establecer 

limites entre su ser y el entorno, lo que lo hace emocionalmente capaz de revertir los sentimientos que le generan el 

miedo, la soledad y ~ desamparo. Se apoya en sus principios y valores para disCfiminar entre lo bueno y lo malo; por lo 

que conffonta sus conflictos y les busca solución. 
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b) Tipología del grado de riesgo. 

En la tipología del grado de riesgo se retoma la clasificación tradicional de los ámbitos de riesgo como medida para 

corroborar los parametros que determinan un tipo de comportamiento; sin embargo. se habrá de comprobar que los 

ninos modifican su visión de riesgo una vez que han aprendido a recOOOCef y aceptar su émbito; sin que por ello deje 

necesariamente de existir el riesgo. Por la exposición detallada de los rasgos de cada categoría del comportamiento, 

puede observase de entrada que el riesgo latente en los njnos, está en la manera en que perciben e interpretan los 

acooleómienlos dados en su entorno. 

Bajo riesgo Percepción de seguridad y protección en el entorno inmediato y social. 

Mediano riesgo Percepción de inseguridad y peligro en el entorno inmediato y social. 

Alto riesgo Evidencia de peligro en el entorno inmediato y socia l. 

EIob .... ...,p ... 

Tomando en consideración las categorías planteadas para ~ evaluación clínica y diagflÓSbca de las historias 

descritas por los ninos, se elaboró una guía de cbservaci6n para interpretar las formas de expresión utilizadas en el 

discurso o relato, y que se midió par tir de ~s subcategorías clasificadas en el proceso del análisis del drscurso. Esta 

evaluación permitió en primera instancia, idenlificar la variedad discur$rva o formas de expresión que caracteriza a cada 

grado escolar. A continuación se presentan los primeros resullados de ~ sistemalización y análisis de los datos 

expresados en las hislorias de cada nino. 

En primera inslancia, se identifICan las categorías que el Test de Apercepción c~sifica y que para el caso, se 

retoman para la organización de las historias por unidades de análisis en diez aspectos diferenciados. Como siguiente 

paso, se procede a su cal ificación con la aplicación de subcategorias, que como ya se explicó, fueron adaptadas para 

este proceso, lo que pefmitió observar unidades conaetas de re~to por categoría, con una interprelación resumida y 

aproximada a un diagnóstico del comportamiento. Esle tipo de análisis Iransversal comprendido en la construcción que 

hicieron los ninos en sus historias, brindó la posibilidad de identificar y corroborar las categorias de comportamiento 

creadas para este análisis del discurso. 

Con estos resultados se pretende demostrar que en las acóones de la Prevención Educativa , se debe lomar en 

cuenta el perfil de comportamiento en relación con el entorno del grupo que se pretende intervenir, con la estricta 

recomendación a este orden de prioridad; ya que trabajar a partir del contexto o rango de riesgo en que viven, sólo lleva 
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a presuponer su siluaci6n; cuando lo que importa es impactar en sus necesidades reales. Para esta parte del análisis, 

para la interpretación de los dalos también se diseno una batería para la exposición de los resultados pof cada nina y 

nino, con la intención de conta r con una herramienta que permitiera observar el análisis de forma práctica y detallada, 

con la posibilidad de hacer comparativos entre un caso y otro. De tal manera que la información quedo sistematizada de 

la siguiente forma: 

Catalogación por parámetros Grupo 1ro. e 

fOLIO TlPOL0G1A DEL COMPORTAMIENTO TlPOLOGIA DEL GRADO DE RIESGO 

" Fantasioso lo) 80)Ort9$90 

02 Fantasioso lo ) Alto ri&~o 

00 Fantasioso lo) Alto rie.go 

" Re.mente Modiono riesgo 

'" Reoblo Bajo riesgo 

,. Rt .. m~tnTe Mediano rie¡go 

07 Fa ntasioso lo ) Boja riesgo 

'" ldeor.sto Bajortesgo 

'" Idea~,to Bajo riesgo 

'" Fantasioso lo) AHa riesgo 

'" Fantasioso lo) Mediano rie<go 

'" Rea lsto Mediano riesgo 

'" Ideonsta Bajariesga 

'" fantasiosa la) Bajariesga 

'" IdeQli,ta Alto riesgo 

'" Rebelde Alta riesgo 

'" fanTasioso la) Medicino riesgo 

'" Rebelde Alta rie o 
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Catalogación por parametros 
Grupo 3ro. A 

TIPOlOGIA DEL TIPQlOOIA DEL GRADO DE 
COMPORTAMIENTO RIESGO 

F~nj¡lsioso (a) Bajo riesgo 

Realista Baioriesgo 

Realista Medaoo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Idealista Medaoo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Realista Medano riesgo 

Fantasioso (a) Bajo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Realista Bajo riesgo 

Fantasioso (a) Bajo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Realista Madaoo riesgo 

ldeansta Bajo riesgo 

Realista Medaoo riesgo 

Fantasioso (a) Bajo riesgo 

Realista Medano riesgo 

Fantasioso (a) Bajo riesgo 

Idealista Bajo riesgo 

Fantasioso (a) Bajo riesgo 

Babttación p"opa 
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En la interpretación del análisis de cada una de las historias relatadas por las ninas y ninos, se observó que: 

Las respuestas suelen ser historias breves con temas bien definidos Si bien no en todas las láminas relatan 

historias apropiadas. por lo menos si Jogran hacerlo en alguna de ellas. "En vez de revelar la estruc1ura completa del 

carácter, las historias del C,A.T. pueden a veces reflejar problemas transitorios; se muestran las etapas de desarrollo, y 

pueden aparecer muy claramente las fases de social ización e interiorización del $upery6. los nitios frec~ntemente 

eXPfesan una moraleja en sus historias cuando la ¡ntematización de las costumbres y la formación del $uperyóllegan a 

ser bastante complejas. lo que se inicia alrededor de los seis anos", (&ilak, 1900, p. 299) 

En esta aplicación, las niñas y niños hicieron uso delleguaje linguistiro y simbólico pélra construir el relato para 

cada una de tas laminas que observaron, en donde se hizo evidente la acción de la apercepción; es decir, de la manera 

en que perciben su mundo y las circunstancias que de momento les acontecen en su mundo próximo, tanto familiar 

como en su contexto escolar, 

• Quedó daro que 'el ni~o nace y se desarrolla en la sociedad de los hombres. Son seres humanos adultos, sus 

padres, los que le inculcan el uso de la palabra. La adquisición del lenguaje es una experiencia que va a la par en el 

ni~o con la formación del simbolo y la construcción del objeto .... se despierta en ella conciencia del medio social en 

que está inmerso y que conformará poco a poco su espíritu por mediación del lenguaje". ". (Berr.'ooiste, 2001, p, 31) 

Se observó además que los cambios flSicos se suman ésta transformación del infante a los seis anos; se dice que 

por eHo se considera una edad en que se muestra mas fragil y sensible que a los cinco años. Podria decirse que se 

registra enlonces la búsqueda natural del ser humano en esta etapa, una búsqueda de un nuevo equilibrio fisiológico 

y psicológico, que más adelante, dan paso al preludio de la edad de la razón, ~ 

Hacia la edad de los diez a~os, la individualidad del nino ya está definida, es la etapa en la que se le considera 

como un preadulto, o al menos un preadolescente. A los nueve años, .... esta seriamente empeí'iado en dominar sus 

habilidades; trabaja con su atención canalizada en una sola dirección y no pasa fácilmente de una actividad a otra. 

Se halla más o menos en un estado constante de premura, romo si mantuviera una lucha ronlra el tiempo, Por 

.. EJ II _o de unl .penu .. hl cil II inlt.ncil que ~evo I nuevos cl mpos en el plono de 1 .. rell ciones socilles, HI <l1 ese memento, II "'milil 

Con<l~ullll e$lrudur. social inmediatl oon un Iu¡par e<¡>e<ifico denlrO Oe II mismo . Al "'Il'e$llr I l. e$<:U oI •. se enC\ienlrl __ ... mojardn. en 

do'ode las reltcione. sen carnt>lrdes y eO'll>lei •• . Se inicil entonee. un procesos de mlr1r .. cién en cIonde II escuoll e. elUSl y efecto pe .. dlr 

lOtma y oonl ... i60 • 1 .. con<)J(:!U .. teleclulles y socilles. -Clro. de lOS <ti. anos, el MIO se .... _ I'nWlSivO •• xáll~~. Como en tC<lU 11$ 

siluaciono-s de m.¡s , 01 nino Kit eXcesNamenle o.ensibilizoclc ... sus actitudes CCO'pcrales y en ... s relaciono-s _ 01 ambienle. llene tendencia . 

d ... rr"~ll'. Expre .. con $\1 cuerpo, por medio de ";oIentn ,el ociones ""$0\111"". por IlonlOS o ,; .... tedos $\I~ pecn$llmlentOo5 y 1Qdjo~ $\1$ .Iegn .. , 

IInlc 1 .. pequ .... n come l •• grandes, Es Id"" pecro sin orden, E. empr.nde""'. pecro sin ""boI, n.dI·. (L';! y Juj!. ! 915. p. 3101 



comparación, el nino de diez aoos es reposado y despreocupado, aunque alerta. Es dueno de si mismo y de sus 

habilidades; hace las cosas sin esfuerzo; trabaja con rapidez en la ejecución y acepta el reto de la aritmética mental. 

A menudo muestra verdadera capacidad para organizar su tiempo y sus energias. Su comportamiento en general, 

sus actos. su orientación respecto de la casa. están mas modurados'. (Ledy JuiI. 1975. p. 378) 

Con este panorama es vital la búsqueda de alternalrvas que permitan aminorar los problemas que se experimentan 

desde una edad temprana en los nioos, incidiendo en sus condiciones de vida, que en lo futuro habrán de enfrentar, 

proporcionándoles los elementos que les permitan hacer frente a los problemas cotidianos tanto familiares como 

sociales, mediante la formación de un estilo de vida constructiva en su pensamiento para la sana toma de decisiones. 

De ahí también entonces la necesídad de conocerlos en su dinámica para descubrir junto con el los sus emociones con 

ejercicios de valoración que los lleve a reconocerse así mismos como sujetos pensantes y, por tanto, con la capacidad 

de desarrollarse de acuerdo con sus condiciones y neces!dades de vida. 
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Principios y fundamentos de la Comunicación Social 

L os dos apartados anteriores han establecido el propósito y los principios por los cuales se encuentra relevante el 

diseMr una propuesta de intervención en el problema de las adiccionp.s, desde un enfoque particul¡:¡r de la 

comunicación social. Los marcos politices y sociales, en complementos con k>s avanzados estudios hechos desde la 

medicina, psicología y la IXopia epidemiología, aporlan los elementos sustanciales que no sólo definen el problema y 

sus condiciones, también son evidencia y fuente fundamental para conlextualizar este fenómeno. En este sentido, cabe 

senatar que en los avances lecn~ógicos registrados en la llamada sociedad de la información, los medios de 

comunicación están integrados a una labor social que se basa en la transmisión de información destinada al CO!lsumo y 

no a la aprehensión de valores que orienten a los individuos hacia un desarrol lo del pensamiento critico. 

Según lo anlerior. y apelando a la definición de Derecho a la Información. se dice que el Eslado liene la 

obligación de informar a la sociedad sobre sus acciones y decisiones a través de los medios. Sin embargo, vale la pena 

reconsiderar que para ejercer este precepto, es necesario generar canales propios de comunicación en donde la 

infOfmación no sólo se vierta hacia el destinatario con la mera intención de poner al tanto, sino que es de mayor 

importancia desarrollar estralegias que hagan de la información una gestión ágil y oportuna en la que se brinde una 

valoración de la información en su conlexto, logros y alcances, en donde el hecho noticioso no SÓlo se base en la 

formulación de la veracidad e inmedialez. sino en ellralamienlo cienlifico y panorama social en que se inserta. 

En este con texto, oobra relevancia la Comunicación Social, que se entiende como el pfOceSO a Iraves del cual 

los medios de comunicación y los actores institucionales inciden en la construcción de significados sociales, con una 

delerminada visión que se traza a partir de la selección de hechos que por su impaclo y relevancia se oonvierten en 

aclos publicos. Desde el campo de la educación, este enfoque comunicativo debe asumirse en la coyuntura de la 

evaluación, seguimiento y mejoramiento de las principales acciones educativas enfocadas a atender y garantizar uno de 

los principios oonstilucionales que rigen la política social en nuestro país. En esle sentido, la función de los medios se 

replantea a partir de su capacidad de reproducción de la realidad y no sólo como los meros transmisores de información 

y opiniones COftas de los hechos de mayOf relevancia. 

Cabe recordar que ' Una «ciencia de la información_ necesariamente debe iniciarse desde la comprensión y 

valoración de los fenómenos y problemas psicosociales que arraslra la inforrnación desde su fo,omaci6n como lal, antes 

inclllSo de hecho y efecto de inforrnar, porque eslo último es oonsecuencia lecnica de lo primero. Y lo que es rnás 

importante para nosotros. Una I ciencia de la inforrnación_ no se agola en el I sujeto receptor _, sino que actualiza 

perrnanenlemenle la responsabilidad y grandeza de su significado y misión, desde el instante mismo en que el individuo 

y la sociedad se siAAln y enriquecen responsab~rnen te de los oon\enidO$ comunicados' (RolOO"o. 1975. W. n73) 
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a. En la perspectiva del consumo de sustancias psicoac1ivas. la Comunicación Social, provista de buenas 

estrategias y con el adecuado uso de los medios, P'Jede establecer los criterios que en vfa de una 

comunicación educativa , deban de coostruirse bajo un paradigma de interpretación y valoración de la 

realidad 00 problema y la legitimación para la acción preventiva de los mensajes. 

Para que un sistema de comunicación social, -dice Martín Serrano (2OCt!i. p. ~)., asegure la comunicación pública, debe 

caracterizarse por: 

b. Especialización en el mar.ejo de la información. Quien se encarga de esta tarea, no se ocupa de nada 

más. 

c. Institucionalización de los mecanismos de manejo de la información, 

d. La organización que maneja la comunicación publica ~ene un carácter colectivo, ella no es de un 

grupo o clan de la sociedad, sino de todos. 

e. la información que se difunde en sociedad ha de ser de interés para el grupo y su organización y no 

para individuos aislados. 

f. El tratamiento de los temas también ha de faci litar el que la información sea públ ica y no privada, 

g. En la comunicación pública ha de ser posible d4ferenciar el interéslXllectivo del individual y los temas 

propios de los externos. 

h. Los miemb.'os del grupo social deben IXlnfiar en la informaciÓfl suministrada por la IXlmunicación 

pública. 

i. En el sistema de IXlmunicación pública ha de estar eslablecido quiénes pueden ser IXlmunicadores y 

qué temas puedef1 tratar. 

Por lo anterior, la Comunicación Social aplicada en un campo en donde la oferta y demanda dellXlnsumo de 

sustancias psicoactivas, como situación apremiante de salud pública, debe entender y atender IXlmo un proceso 

mediador de operaciones que tiene IXlmo meta el reformular conslantemenle las medidas de acción lransmitidas, cuya 

evidencia de impacto se da en la transformación de conducta de un receplor. Asi, mienlras que la difusión de 

información va de un punto a otro de manera unidireccional, la comunicación IXlmprende un ir del mensaje en la espera 

de una evidencia de respuesta que se da en el entendimiento de la propia información. 

Cuando la finalidad de un sistema de detección y control del consumo de sustancias psicoactivas es reducir las 

incidencias de lISO Y abuso para con el lo prevenir la adicción, el objetivo principal de la Comunicación Social deber ser: 

promover el desarrollo del pensamiento critilXl para la formación de IXlnductas asertivas frente a situaciones a(t.¡ersas 

que forman parte de la vida cotidiana. En esta tarea, la difusión es sólo la linea transversal del propósito de la 

prevención, que desde un enfoque educativo, revalora la circunstancia misma de los receptores, como los indicadores 
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para la rea lización y entendimiento de los contenidos de los mensajes. De esta fOfma, la prevención se convierte en un 

principio y la educación en la vrsiÓfl del pr~ de comunicaci6n. 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación es un proceso que se construye tomando oomo base a la 

prevención y educación, en donde la difusión articula el fin último de ~ interacción. Emisor y receptor son dos polos que 

se corresponden en la satisfacción de sus necesidades: la existencia y razón de ser del emisOf como fuente es informar; 

~ existencia y razón de ser el receptor es ser informado, que articulados por la mediación, conforman la intención 

formativa de los mensajes y sus resultados. 

7.1 La comunicación social: sistema y proceso. 

Se ha demostrado que en la práctica de la comunicación social no se re"eja una intención informativa que de manera 

integral, explique las condiciones, necesidades y recursos que hay detrás de un proyecto educativo. Para el emporio 

económico de los medios de comunicación masiva, la noticia se limita a la difusión de la cifra, el peso político de los 

persooajes segun aciertos y errores y la especulación de las posibles implicaóones. El terreno vacio en este rubro se 

basa en el planteamiento de una política de comunicación social que se enfoque en la relación de la información como 

fuente y recurso. tos usuarios de los servicios educativos y la oferta educativa, así como la determinación de un canal de 

infOfmación adecuado y eficiente entre estos usuarios y la fuente de información. 

"Es en los "medios" de comunicación donde se produce la mayor parte de los intercambios simbólicos de la 

población urbana de nuestros tiempos. Esto significa que hoy es menos pensable que antes. que la producción social de 

sentido de sobre lo cotidiano, sea un fenómeno que se puede localizar en las Instituciones tradicionales de producción 

de ideología: la familia, la iglesia, la escuela. POf el contrario, esta producción social de sentido de lo cotidiano, se 

real iza cada vez más en el acto de consumo de mensajes masivos. Una política cultural moviliza dora permite 

reemplazar en gran medida la necesidad de adicción puesto que produce una identidad y una denlificaci6n que 

satisface al individuo y que lo reintegra a su existencia colectiva , de la cual ha sido desintegrado mediante el consumo 

pasivo de mass-media", (Aguirre. POll!;lncia) 

Si bien la cultura es el conjunto de creencias, costumbres y valores que caracterizan al ser humano como 

individuo social , cabe refte)(Í()nar sobre la manera en cómo esto puede ser posible cuando pasamos al estudio del 

contexto que se generan los fenómenos simbólicos apropiandose de una identidad que le hace ser parte de un nCideo 

social y que a la vez le hace distinguirse en relación con los demás. Tomando como referencia los postulados de la 

T eoria de la acción de Parsons, se Uene que la cultura forma parte del sistema de referencia como subsistema que 

cumple la función de construir símbolos de forma socialmente obligatoria y es una concretización de la función de 
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mantenimiento de pautas latentes que interacciona con tres subsistemas que lienen que ver con la adaptación, 

consecución de metas y ta integración de los elementos que inlegran al sistema en su oonjunto. 

En este sistema social la formación de la sociedad global que Oclavio lanni aborda en su obra Teorías de la 

globalización, es el engranaje QUe caracteriza a la sociedad moderna como la productora de las formas simbólicas 

adquieren nuevos significados, olras connotaciones: "Desde que se aceleró el proceso de globalización del mundo se 

modificaron las nociones de espacio y tiempo, la creciente agilización de las civ ilizaciones. los mercados, los flujos de 

capitales de tecnologías, los intercambios de ideas y de imágenes, modiflca los parámetros heredados sobre la real idad 

social, el modo de ser de las cosas, la manera de actuar del devenir". Qanrli, 1999. p, 138) Como se puede obseNar, este 

autor nos habla de un nuevo proceso civ ilizatono, una cultura moderna que se estructura en los intereses de la 

economía mundial en la que el individuo ya no forma parte de un determinado grupo local, sino que pasa a formar parte 

de una aldea global con una industria cultural que se caracteriza por los medios de comunicación de masas. 

Uno de los uno de los primeros elementos a analizar en el proceso de construcción de la cultura en la sociedad 

moderna. es el acto del habla cuya primera manifestación lo es el lenguaje, que en la concepción simbólica es el medio 

a través del cual se transmiten y reciben las formas simbólicas oon un sentido de signí~cacíón . En este planteamiento 

cito a Anthony Guiddens que dice: "los significados generados en ellenguale no existirían de no ser por la naturaleza 

situada, aunque reproducida, de las praxis sociales. la ordenación espacial y temporal tiene una importancia básica 

para la generación y el mantenimiento del significado, tanlo por lo que se refiere a la ordenación de las situaciones 

como al uso renexivo de estas situaciones para formular el intercambio verbal'. (Guid:lens, 1900. p. 279) 

Las formas simbólicas como expresiones de un sujeto buscan expresarse también para un sujeto, lo que le 

confiere una característica de intencionalidad en la base de la interaccióo social cotidiana. Una segunda caracteristica 

manifiesta en la aplicación de reglas. códigos o convenciones de diversos tipos que interviene en su producción e 

interpretación es la convencionalidad como parte del conocimiento tacito de los individuos. En su aspecto estructural se 

presenta en ta construcción de una estructura articulada de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones. 

En el aspecto referencial, son construcciones que representan algo, dicen algo acerca de algo. Por último, en su 

aspecto contextual se inserlan en procesos socKlhislÓficos dentro de los cuales se producen y reciben. 

Históricamente el hombre moderno ha manifestado su capacidad del habla en la transmisión de sus 

experiencias y saberes del mundo en el que se ha desarrollado. En este sentido cabe sena lar lo que lanni refiere al 

principio de su obra cuando habla de las metaforas o visiones del mundo que dan cuenta de lo que está sucediendo, de 

lo que el autor llama realKiades no codificadas, de las sOfP"esas inimaginadas que se suceden en la comunidad mundial 

en donde la información circula como mela mercancía que se consume como una necesidad de conocimiento. 
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Por ultimo, y para oomplementar este análisis del acto del habla, cabe senatar kl que Andrés Romero (1975, p. 33) 

describe respecto a la funciOO de los medios de comunicación como generadores de saberes y significados: ... antes 

de la natura leza e idenbdad de los medios, interesa conocer y valorar: 

a) La necesidad de información. 

b) Los casos o motivos. 

e) Las posibilidades de procurarse esa información. 

d) La didáctica y la pedagogía de la información en si misma. 

el La identidad del sujeto promotor. 

n Las condiciones sociales, culturales, poll licas y económicas que permiten o no la gestión. 

desarrollo, uso, consumo e interpretación de la información". 

En tallos condiciones, el marco de la comunicacióo social enfocada a la prevención como arma para la 

formación de conduclas, debe lomar en cuenta que antes que la necesidad de informar, extsle un mundo simbólico en 

lomo a la visión que los sujetos Uenen sobre su entomo, en donde el acto del habla es el medio socializador de sus 

creencias y costumbres, por to que ta educación como estrategia, debe girar soore esa asimilación; es decir, en ta 

comprensión previa de ese mundo simbólico para entonces promover nuevas orientaciones para su desciframiento. En 

un sentido general, la comunicación para ta prevención educativa debe consistir en una aplicación planificada y 

sistematizada de medios y mensajes para el logro de comportamiento asertivos, compatibles con las aspiraciones 

expresadas por los receptores como pUblico oojetivo, dueoo de su mundo y constructor de su entender. 

Frente a esta capacidad para la construcción de un mundo de expresiones simbólicas, el uso de los medios de 

comunicación debe poSibilitar un espacio para la proyección y recreación de situaciones familiares creando una 

atmósfera confiable para el cambio de comportamiento. Esto a su vez supone la inclusión y participación de los 

receptores como emisores de sus experiencias y rormas de ver su mundo, con el fin de lograr el acercamiento 

indtspensable para la afinidad y concordancia de los objetivos de la prevención educativa y la comunicación social. 
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7.2 Los aportes del marketing social: 

Es motivo de reflexión la poslura de la comunicación social en la construcción del problema del consumo de sustancias 

psicoactivas a Ilavés de los medios. Esto obliga a platear las siguienles cuestiones por resoNef en un análisis mucho 

més a fondo y detallado: ¿La conciencia se pwmueve y se facil ita?, ¿qué es conciencia, a qué tipo de conciencia se 

hará alusión o la conciencia de quién? ¿Es imporlante hacer que un adicto sea consciente de su problema, o hay que 

ser primero uno consciente del por qué existen adictos en nuestra sociedad?, ¿Ante un problema como éste, los medios 

de comunicación deben ser no más que meros transmisores de noticias?, ¿nohcias de quién o de qué Y para quién? A 

partir de aquí hay un buen trecho por recorrer para llegar a una propuesla sustancial sobre este fenómeno de las 

adicciones. 

En el apoyo de estas tareas, es necesario contar con un modelo evaluador que se cifre o adecue a las 

condiciones que comprende el complejo problema del consumo de sustancias psicoactivas. En esle rubro, se propone 

aphcar el marketing social o mercadotecnia en razón de su finalidad, que consiste "en satisfacer las ne<:esidades y 

deseos del ser humano medianle procesos de intercambio". (Fer~nOOl, 1974, p. 275) Esta alternativa surge de autores 

dedicados al estudio de la salud, y que ven en ésta, la posibilidad de obselVar los cambios operados en lo cognitivo, la 

conduela, los valores, entre otras cues~ones de vital relevancia, Para su aplicación en la educación en busca de una 

promoción de la salud, se recomienda lomar en cuenla: 

a. el reconocimienlo del problema de salud a prevenir o el estilo de vida a promocionar: 

b, la búsqueda de información relevante para ejecutar tal comportamiento: 

c. la evaluación de las posibles alternativas de acción a tomar; 

d. la decisión probable de emitir una determinada conducta y no otra, y 

e. la satisfacción o insahsfacción con la conducta ejecutada y la probabilidad elevada de volver a llevar 

a cabo el mismo comportamienlo. (Femimdel, 1974, pp_. 275-276) 

Un ejemplO de aplicación a groso modo, lo ofrece Luis Fernández en su Maooal de PsicoJogia Educativa , 

srue la reducción de la inodencia del tabaquismo, en donde el proceso del marketing social deberia incluir los 

siguientes pasos (Fernandel, 1974, W 276·277): 

a, Definición del problema, Ellabaquismo es un problema de salud individual y comunitaria; 

b. Meta: reducir la incidencia y prevalencia dellabaquismo; 



'" 
c. Segmentación del mercado del tabaquismo: por ejemplo, se puede dividir la población entre 

fumadores y no fumadores, caracterfsticas de los fumadores y sujetos de riesgo a fumar, 

segmentación demográfica (por criterio de sexo, edad, renta, etcélera); 

d. Análists del consumidor: investigación de los por qué Y para qué fuman los sujetos, asl como los 

factores de riesgo a nivel individual y sociocomunitario; 

e. Análisis de los canales de influencia; estos es, considerar oomo los medios de comunicación de 

masa, legislación, etceterB puedef1 facilitar la reducción de las probabilidades de fumar; 

f. Estrategias y tácticas de «marke~ng» : se Irala de conocer la probabilidad de llegar a emit ir 

patoJogia conduclual. El objetivo es hacer énfasis en las denominadas «cuatro P» : 

Produclo .. , 

Precio ... 

Plaza o lugar .. , 

Promoción ... 

Con estas propuestas, el enfoque de la prevención educativa se orienta a la formación, o bien, cambio de 

conduelas a partir de la participación activa y directa de los sujetos o grupos localizados por atender; en dollde la salud 

y el riesgo sean los ejes articuladores para el diseño de acciones propositivas que cootextualicen y fomenten 

alternativas en las que no sólo de diga qué hacer, sino cómo hacer para enfrentar situaciones estresantes, haciendo uso 

de sus capacidades internas y externas, De esta forma, el marketing social aplicado sobre la linea de la pre~nci6n 

educativa como estrategia de comunicación para la formación y cambio de conductas en sectores de población 

prellÍamente identificados, en suma se caracteriza por los siguientes pasos: 

1) Definición de los objetivos para el cambio esperado en conductas: aplicación de 

los principios de la prevención educativa. 

2) Análisis de actitudes. creencias y valores del grupo meta y grupos de refuerzo. 

3) Planeación del proceso de comunicaciÓJl y dislribución de mensajes. 

4) Organización del marketing para la ejecución del plan estratégico de prevención 

educativa. 

5) Seguimiento, evaluación y ajuste de líneas de acciOO para garantizar su eficacia. 
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Luego del análisis pormenorizado de la situaci60 en que se insena el grupo meta, es momento de diseílar el 

producto social; es decir, el beneficio que se habrá de ofrecer a cambio de la modifICación en la conducta anle 

determinadas circunstancias. El fin inmediato es promover el interés y motivación de los consumidores hacia un 

mensaje que los identifique oon su necesidad y la satsfacción de la misma Una vez más, la comprensión del 

comportamiento del mercado seleo:::ionado, anle las circunstancias que le hacen inclinarse por el consumo de 

sustancias psicoactivas, como los sabsfactores de sus necesidades, es una parte importante para el ·conocimiento 

profundo del diente' , ya que en ello radica el éxito de la aleflCión que se le brinde. 

7.3. La resil iencia en la construcción y finalidad de las estrategias de prevención. 

En este abordaje de la comunicación social, es necesario encontrar un enroque especifICO que apoye en la 

construcóón de los mensajes cuya misión es lrascender a la mera información de lo que sucede o de liene cuenla sobre 

el problema de las adicciones; $IJ furtCi6n requiere ser portadora de significado para quienes son sus destinatarios. Para 

que un mensaje incida en la conducta del "cliente" y se obtenga como resultado la modificacÍÓ!l de su comportamiento, 

como evideocia del desarrollo de destrezas y habilidades del pensamienlo, para la loma de decisiones antes siruaciones 

adversas, es imprescindible contar con un "mélodo" que sirva de vator a la información con al que se construye dicho 

mensaje. Entendiendo como método al modo o forma para dar solución y respuesta a una determinada acción, se 

recurre a la resiliencia~ para dar posicionamienlo o marca del producto -mensaje- como la manera en que los clientes 

habrán de relacionar en su mente la necesidad y la satisfacción de su demanda. 

Partiendo del supuesto de que la comunicación es un hecho en donde el mensaje es el elemento central que da 

por manifiesto el proceso que le es inheren1e. queda comprendido entonces que en ello interviene la intención del acto 

comunicativo. en donde en función de la decodificación. el hecho es inlerprelado en la recepción. En esle marco, la 

construcción del mensaje que toma de forma de discurso, conliene el acontecimiento por el cual eliocutor a emisor 

expresa la intención, a través de unidades discursivas, que tiene un nivel expresivo simbólk:o proporcional a la forma de 

expresarse del receptor, quien es el que finalmente pone en juego su capacidad de comprender lo que recibe a manera 

de mensaje 

.. El tt.-mlnO ·,esiliend." se derive eler clmpo d. rl ftska como """ Ic<mo de COIll'fenclef II reslstendl y l <Ioptldó:l de denos mlt";. les _Í\I(I!;. preSiOnU l /tn 01 "..,.cnnlCión. En un $eIIb<1O $<XiII Y mil< eSl>eClftc~"n."t. d~ " PS<CQlogl. ",'onlil. er concepto se ' <!OPIo pn 

denominar l quellos .. ..,. en que el C""l'O'UImienlo se hl reslUi<1O y h ...... fa"",e"<1O en e.penen"; • . ante lo. situaciones octvers • • consicleflda. 

como rll\:I«e$ de nesgo PI" l. des";I";M d~ I1 c()n{l¡ClI. Se Iretl OIf\IMces de Unl con$INcciM pslquicl que se ~o«n 0If\ ~ rr.,,$Cl,Ir$O de l • 

•• Isiencó. CM 'nluls 0If\ los po",.,.,. .~os do ";<10 . 



Toda vez. que el hecho o acon lecimien lo es eslrudurado en mensaje pcr el lralamienlo previo en el que liJe ya 

identificado el lipo de persona y público que va a recib irlo, es enlonces ésle "l o c;u e queda del dscurso una vez una vez. 

desaparece como aconlecimienlo. Lo q..¡e queda puede ser inscrilo, conslruido. He aqu í el alma del mensaje: ebra de la 

fugacidad discursiva, que puede ser habilada y lransformada por el oyenle loda vez que reconoc e su sen ti do, que es 

siempre rT'Úll iple. Es el ccrazón de loda comunicaci éfI, mas aún, cuando la comunicaciéfl no puede eslablecerse cara a 

cara;. esle es el caso de los mensajes medados" (Re:;lrepo, 1900, p. 13) 

La resiliencia cebra valcr en el receplcr en la evocaciéfl de sus capacida des para hacer frenle a la deslrucciéfl, 

es decir, el hacer frenle a la advers idad para proleger su propia idenlidad, qu e se suma a la capacidad de conslru ir un 

cond..Jcti smo poc iti vo pes e a las ci rcunslancias. En Estado de arte en fa resiliencia, Ko~ i arenco y otros, reiteran las 

aseveraciones de WoIin y Woli, quienes hacen uso del conceplo mandala de la resili encia para describir la fUerz a 

inlern a que hace a un indvidJo, capaz de mostrar un carader res il iente ante una enfermedad o adversidad: 

Fuente: El Estado de Arte en la ResWiencia, OPS, p. 21. 

Estoc autcres señalan algunas caraderísticas persmales de quienes poceen esta fuerza, y prcporcionan algunas 

definicimes para el la (Kotliarerco, 1007, pp_ 2627): 

• Introspección [ins ight] Es el art e de preguntarse a sí mismo y darse una autcrespuesta 

honesla. 
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• Independencia: Se define como la capacidad de eslablecer limites entre uno mismo y los ambienles adversos; 

alude a la capacidad de manlener distancia emocional y fisica, sin llegar 

a aislarse. 

• La capacidad de relacionarse: La habil idad para eslablecer lazos intimos y sa ti sfactorios con otras persooas 

para balancear la propia necesidad de simpatía y aptitud para brindarse a otros. 

• Iniciativa: El placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes, Se refiere a la 

capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer control scbre el los. 

• Humor: Alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. Se mezcla el absurdo y el horror en lo risible 

de esta combinación. 

• Creatividad: La capacidad de crear orden, belleza y final idad a partir del caos y el desorden. En la infancia se 

expresa en la creación y los juegos, que son las vías para revert ir la soledad, el miedo, la rabia y la 

desesperanza. 

• Moralidad: Actividad de una conciencia informada, es el deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y con 

riqueza interior. Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de discriminar 

entre lo bueno y lo malo. 

Frente a un proceso de construcción y decodifICaCión del mensaje, fa resiliencia se presenta como el acto de 

expresión dado en el receptor, que como parte del mensaje , proyecta su capacidad y poder de decisión ante situaciones 

que le provocan angustia, estrés y desconcierto. En este sentido, en la estrategia de marketing pondera las capacidades 

humanas sobre las necesidades demandantes. Es decir, que más que transformar la necesidad en "deseo" para el 

consumo, es crear el interés personal por modiftear y reorientar las condllCtas ante diversas circunstancias. "La metáfora 

del tejido de ta resil iencia permite dar una imagen del proceso de reconstrl.lC(: ión de uno mismo. Pero hay que ser claro: 

no existe reverslbilidad posible después de un trauma . lo que hay es una perentoria obligación de metamorfosis .. El 

trastorno puede repararse, a veces incluso de fo rma ventajosa, pero no es reversible" (Cyrurik, 2002, p. 124) 



." 

Capítulo 8 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



'" 
Fo rmulación empírica del Modelo 

...... _ as estrategias de prevención que fueron diseMadas y vienen siendo aplicadas desde hace mas de 20 

e anos. han demostrado a cabalidad su inutilidad y fracaso en lograr los resultados esperados. En vez de 

disminuir el consumo de drogas, en k)s ültimos años son cada vez mas los jóvenes y adultos, y hasla 

nillos que comienzan a usar drogas, ¡nduso a edades más tempranas. Mientras no admitamos esto, seguiremos 

facilitando la epidemia de consumo que estamos viviendo a nivel global. Algunas de las razones de este fracaso es que 

las estrategias fueron disef'ladas basand0Se en ideas que no han tenido nunca hechos que los sustenten, o sean en 

base a mitos y falta de estudios cien1iflCOs. Además las prioridades están inverhdas, ya que casi todo el presupuesto se 

utiliza para ·prevenir" el uso de drogas ilegales, cuando los estudios desde hace mucho tiempo, nos muestran que la 

droga que más morbilidad produce en la población es el tabaco, seguido en segundo plano por el alcohol. De estas dos 

ultimas drogas los estados incluso reciben impuestos por cada venta. La hipocresía y la doble moral, es la peor forma 

de abordar a un adolescente, pues estamos subestimando su inteligencia y reforzando la idea de que los adultos no 

sabemos de Jo que hablamos·. [OispolÍ~e en bllR:lIWtrNagtdQoes.OOOocjeó!l®c!lca hlnt Wtl1HalAjVílaOO.nen 

Las politicas públicas diseñadas para tratar el problema de las adicciones, han dado su batalla en dos 

contextos: el legislativo y el educativo. A la fecha. tas acciones se muestran tenaces pero no muy notorias en ta espera 

de los resultados; ya que el problema en si mismo. abarca una complejidad que rebasa los esfuerzos cuando 

diariamente ta prensa tiene como primicia notioosa el amplio y descontrolado mundo del narcotráfico. De esta forma, las 

instancias encargadas de hacer valer la ley en cuanto al castigo y persecución de hechos registrados en torno a la 

oferta de las drogas ilegales; también las legales buscan sujetarse a las normas establecidas para su circulaciOO en pro 

de una industria que no sóJo ofrece satisfacer serv;cios, sino dar empleo. Este es el caso de las lucrativas empresas 

tabacaleras y destiladoras de alcohol, cuyos productos son considerados drogas legales y, por tanto, aceptadas 

socialmente. En este mismo rubro cabe mencionar a la industria farmacéutica que es por demás necesaria, en donde la 

prod.tcción de medicamentos pone al alcance del consumidor una variedad de opciones para contrarrestar los 

malestares y padecimientos fisicos y hasta psicológicos. 

No cabe duda. que los especialistas en dichos campos tiene la palabra en Jos pro y contra de las formas de 

proOOcción y consumo que hay en torno a cada droga legal, y que en el rubro de las ilegales -como la marihuana, 

cocaína y derrvados· el marco legal establece dia a dia las medidas necesarias al mismo problema. Sin embargo, no es 

desconocido que en este aspeclo, la salud pública no es necesariamenle el principal motivo de salvedad para la 

sociedad; sino que existen intereses económicos y poIiticos que hacen de las soluciones. un campo de batalla en donde 

ní el adicto, la sociedad o las leyes son la meta a alcanzar. ¿Qué está haciendo falta? La respuesta no es sencilta, pero 

si lógica, ya que sociedad demanda la satisfacción de una necesidad que surge, no en los problemas asociados al 



'" 
adicto, sino en el pasado inmediato del mismo como persona, como individuo, como un ser humano. Si bien desde un 

enfoque crítico de la ley, la reducción de la oferla es un objetivo fijo con facu ltad; ante el cualta educación hace lo 

propio oon ¡xogramas y campanas de concien~zaci60 sobre los costos de las conductas adietivas, los esfuerzos 

compartidos flO están siendo congruentes con una realidad que se insiste visualizar y arreglar desde el conflicto y no 

desde la orientación temprana que se requiere desde los primeros a~os de vKla. ·Preveni( a un adolescente sobfe el 

dar.o que le puede causar el uso inmoderado del alcohoJ , tabaco o cualquier otra droga, es un esfuerzo por demás 

infructuoso. sino que es \ardío, ya que por sí mismo es probable que encontrara la solución a sus primeras necesidades 

como ser humano. 

En otras palabras, para que cualquier iniciativa que sea formulada en los principios de la prevención educativa, y 

que se aplique durante los primeros anos de vida de futuros ciudadanos de carácter responsable; es necesario que el 

marco de polilica publica reoriente su visión del problema en por lo menos, los siguientes puntos de inves~gación y 

renexión: 

./ Desde una perspectiva de cooperación organizacional, se debe contar con un marco institucional consciente 

y sensibil izado que garantice la coordinación, coherencia y pertinencia de la formulación de respuestas de 

salud publica en donde el problema no es la adicóón, sino la posible predisposK:i6n al consumo de 

sustancias psicoactivas . 

./ Para ello, es necesario fortalecer y actualizar los sistemas de información en los que no sólo se obtengan 

cifras de prevalencia sobre el consumo, sino que esto sirva como apenas el indicio de un problema cuyo 

origen se da en la psique de los individuos, su ambiente y primeros anos de vida . 

./ Con la visión de organizaciones civiles, se determinen los parámetros para la toma de decisiones en los 

niveles federal, estatal local, con el fin de establecer y definir sus campos de acción en términos de las 

características de población demandante, cuya tarea primordíal sea la ejecución de tareas tengan como guia 

los principios de la prevención educativa . 

./ Desde al ámbito de la educación, competencia de la Secretaria de Eoocación Publica, es necesaria la 

incorporaCión de ninos y jóvenes, padres de familia y educadores en el diseno y ejecución de tareas 

preventivas, cuya aportación sirva en la formulación de indicadores de evaluación de las acciones . 

./ Y no menos importante, como competencia directa de la Secretaria de Salud, es determinante reformular y 

reforzar el cumplimiento de políticas de comunicación, en donde las medidas normativas den línea al 

cumplimiento y acción de campanas preventivas tanto de comunicación social, como las de la iniciativa 
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privada, en las que además de desinformar y estereotipar el problema del consumo de sustancias 

psicoactivas, se confunde e ignora el verdadero riesgo en ~ población, 

En términos de la psicología social se estaría lralando de la salud menlal; en términos de la comunicación, se 

sitúa al individuo en cuanto a su desarrollo del pensamiento en función del lenguaje. "Al considerar un contenido es 

difícil de!erminar si su propósito es informar o persuadir, así como decir cuál será su eledo en el receptor y cuál sera la 

intención de la fuente al producirlo' , (600o, 1968. p, 9) en tales términos se puede decir que el propósito de la 

comunicación debe ser segun Berlo: 

1. No contradictorio lógicamente ni ~icamenle inconsislenle consigo mismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de la conducta humana. 

3. Suficientemente espedfJC:l como para permitirnos relacionarlo con el comportamienlo comunicahvo 

real. 

4. Compatible con las formas en que se comunica la geole. (Berlo, 1988, p.9) 

Dado que diflcilmenle podemos dejar de comunicarnos, es desde la infancla que se ap¡-enden las lecnicas 

verbales y no verbales que ayudan a comprender y manipular el medio social. Eslo se Iraduce en palrones de conduela 

habituales en los que se confQl"ma la per;¡onalidad, "la conóJcta en la comunicación ... se loma habilual, Una vez 

aprendida la forma de desempenarnos ... éslas -conduelas- se llevan a cabo mcilmenle y con el mínimo esfuerzo ... pero 

cuando nueslra conducta se loma habilual, a menudo se hace ineficaz ... Esla ineficacia puede ser una de las razones 

de nuestra falta de habilidad para saber distinguir cuál es el propósilo' de la comunicación' . (Berto. 1988. p. 12) 

En este modelo a plantearse como resultado del análisis estructural, se pretende también ubicar a los medios 

como las herramienlas educativas que no s6\o cumplen una fur.ción de transmisión coo un correspondienle impaclo en 

la audiencia, sino una postura que sirva de "espejo" al receptor por la experiencia compartida de una realidad recreada, 

más no mal interprelada: el medio deja de ser un aparalo atrayente en imagen y sonido, se mele en el papel del 

receptor para comprender su realidad y propio lenguaje. 
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8.1 Definición y segmentaci6n del grupo poblacional. 

Para estructurar el perfil de población definido en este mode1o. se recurre una vez más a los datos obtenidos en la guia 

de observación, derivados del análisis del discurso para la aplicación de la prueba del CAT ,S. En esle registro se 

clasificaron dos tipologlas a recordar: tipologla del grado de riesgo y tipologla del comportamienlo. Para el primer caso, 

se precisa que los ninos de tercer grado no manifestaron una proyecci6n del riesgo en relación con sus ámbitos de 

convivencia. La apercepción indica que el nivel de riesgo ya no es latente en esta etapa de la infancia dado que ya se 

tiene un mayor control de la angustia y el temor, rasgo que se acompaila por el natural proceso de adaptación 00 nil'to 

con su medio ambiente. 

Tlpologl. del grado d. rl •• go 
Primar grado 

Tlpologl. dalgradoda rl •• go 
Taraar grado 

El.bor.~IÓn propia 
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Lo anterior lleva a comprender que los mensajes preventivos no pueden estar anclados balo la apreciación del 

riesgo; esto no quiere decir q~ el riesgo como tal no exista para este tipo de población, sino todo lo oonlrario, ya que 

los factores de riesgo no determinan sus necesidades inmediatas. Bajo la linea del análisis del comportamiento, se 

vislumbran cinco fOfmas expresivas en las que los niños de primer gado moslraron mayor inclinación. Según los 

resultados de la prueba contrastado con el marco teÓ4'ico, se observa que es precisamente en esta etapa de la infancia 

en la que se puede tener un mayor éxito en la intervención preventiva, ya que el nino apenas esta conformando su 

carácter con la capacidad de asimilar su realidad tal y como la percibe. 

TlpolOV' .... , .. omp~I."t .. 
Prh ...... r ..... 

co~ r .. c Tr .. <> ", ~ . . ..... u 

'''-'''c1~ U>h u". 

c=:> 
v . . .. . ..... " ,., 

TlpolOIlI .. d •• comport.mlonlo 
T.re •• lirado 

.. ·, .. · .. "Ú CJ •• 'c",. 

• ..... e''' .. 

Como se observa en las siguientes guías de observación, la lipologla del comportamiento entre un grado y airo, 

marca una diferencia sus tantiva en el modo de reaccionar ante sus entornos circundantes. Mientras que en los njnos de 

primer grado. hay una leve muestra de rasgos resil ientes en el comportamiento,los ninos de tercer grado han adoptado 

y reafirmado una postura que oscila entre la realidad y la fantasía. Desarrollar una intervención preventiva en esta etapa 

requiere entooce5 un mayor énfasis en el cambio del comportamiento. Sin embargo, ta propuesta de este Modelo se 

inserta en la conformación de hábitos del compcxlamiento que lleven a los njnos hacia un desarrollo más sano de su 

conciencia individual hacia lo social. 
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A partir de este análisis referenaal, este grupo poblacional quedó delimitado a los siguientes ámbitos en la 

estructuración en Modelo: 

aJ Ambito familiar: 

La necesidad btlsica del nii'io es senlir seguridad y ésta depende de la forma en que los padres se relacionan con él, De 

aquí parte la premisa natural de que los padres son las personas más importantes en la vida de un nii'io. Si los 

problemas del padre rebasan los estandartes normales de sus mul~ples responsabilidades, y en si mismo no tiene 

conlrol de su actitud, ya sea por problemas de adicción o de índole psiropalológica por otro tipo de tras tornos, es 

probable que el niño eXpefimente las consecuencias de una 'paternidad inadecuada", La vida del adulto, es un espacio 

que se conforma de experiencias. vivencias, creencias y actos de voluntad. En el cumplimiento de las responsabilidades 

propias de su status y rol social, se entretejen un sinnúmero de problemas cotidianos que debe y tiene que resolver para 

mantener un promedio de vida que le satisfaga y le brinde solidez social y personal. No existe un ser humano libre de 

problemas, ya que en ello se basa la vida. 

En los distinlos roles que se desempenan, al inlerior del núdeo familiar, la figura del padre, tradicionalmente se 

le concibe como el protector, cabeza y proveedor de las necesidades del resto de los miembros. Sin embargo, ante el 

nino que apenas inicia el desarrol lo de sus capacidades fisicas y mentales como parle integral, primero de su familia, 

después de la sociedad; la responsabilklad no sólo se limita a las condiciones ya mencionadas, sino que aumenta por 

ser el responsable directo de la formación de los hijos, ¡xx lo cual -de acuerdo con la Psicología Infantil y del desarrollo

debe: 

• Facilitar y promover libre y sano el desarrollo de la personalidad infantil, 

• Ayudar al niño en la conformación de los sentimientos que nOOilsitará para desarrollarse como un 

fu/UfO ciudadano común, profesional o líder social, según el descubrimiento de sus propias 

aspiraciones. 

• Orientar al niño para ser una persona feliz y fuer/e, desarrollando sus propias capacidades para 

resolver sus problemas en kxma realista, con la conciencia de que éstos son comunes a todo ser 

humano, 

• Guiar al niño en el descubrimiento de su mundo favoreciendo SU integración como persona. 

• Fomentar en el niño. sentimientos de respeto hacia sí mismo, al reconorerse en su pleno derecho 

como ser pensante y actuante, 
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El principio básico que debe regir la responsabilidad del adulto frente al nino, es no danarlo, al considerar que 

su misión parte del hecho de suponer que se trata de un ser que llega a la vioo como una hoja en blanco, en la que 

según Frornm, la famil ia y la sociedad van a imprimir su texto. ·Por el contrario, el pequei\o nace oon ciertas 

caracteristicas y potencialidades: algunas de ellas le corresponden por el mero hecho de tratarse de un ser humano, 

mientras que otras, siendo !ambién específicamente humanas, son las suyas, las que empiezan a hacer de él desde el 

principio un individuo con personalidad propia" (Va'asco, 1999, pp. 94-95) 

En el caso de la madre, su rol social la caracteriza por su desempei'lo motivador e inocentivador de las reglas 

morales y buenas costumbres del amb~nle fami liar. Se le considera como la figura esencial en la conservación de la 

unión familiar y garantia para la buena formación y atenaón de los hijos. Como madre protectora, su responsabil idad 

ante el nioo le reclama en su carácter y sensibilidad emotiva, el cumplimiento de las condiciones ya mencionadas, y que 

junto con el padre debe cumplir. Si bien, actualmente el esquema de sociedad moderna ha dado a la mujer un espacio 

en el ámbito profesional y laboral con una participaciÓ!1 activa; es también por necesidad económica que se integra para 

aportar al sustento del hogar. Esta condición limita su desempeño maternal en tiempo y capacidad de atención. El 

enfado, el cansancio y el estrés laboral, se suman a sus problemas internos, ~ que determina una actitud, ya sea 

distante u hostil, respecto a las demandas afectivas del nioo. 

Es comun saber de mayores casos de depresión en la comunidad femenina que en la masculina. Su 

manifestación y gravedad depende de la fuente que le origine; esto puede ser fisico o mental. Si sus preocupaciones 

están íntimamente relacionadas con la conducta adicta del padre; es seguro que además padezca síntomas de 

codependenaa con un alto grado de depresión. Si en cambio, es la madre la que padece algún tipo de adicción, la 

orientaaón de su desempel'to se COflcreta de igual forma que la del padre adicto: no hay COflciencia sobre la 

respoosabilidad que tienen ante el nil'lo, manifestilndose en forma insensible ante sus apremiantes demandas, 

recurriendo en todo caso, a la violencia y el mallrato del infante. 

E, Coulon define este problema bajo la perspectiva del rechazo paterno y que lo expl ica corno una 

dewalorizaci6n inconsciente del nino por justi~ca¡ sU$ propios sen~mien tos negativos, Este tipo de rechazo de da bajo 

diferentes formas, según la autora: "recriminación, crítica abierta, agresividad, abandono e incluso sobreprotección 

compensatoria segun el padre o madre se entreguen a la dominación agresiva o a la pasMdad. En el primer caso, el 

nii'io es un culpable al que hay que castiga r; en el segundo, será un extrai'iO del que no hay que ocuparse". (Leif y Jlif, 

1975, p, 427) Así como el nino busca en el padre el guía espiritua l que le explique el significado de la vida y su papel en 

ella; la nifla busca en la madre la fuente de aprehensión de SlIS afectos para el desarrollo femenino de su persona. En 

bibliografía científica de autoayuda , es comun encontrar relatos de mujeres, que habiendo sido ignoradas y rechazadas 
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por una madre que mostraba un perfi l autoritario, egoísta, competitiva y distante, la nina-mujer tenderá a desarrollar una 

auloestima baja oon rasgos de frustración y poco aprecio por su persona, interiorizando la conducta de la madre 

mediante un proceso de aprendizaje infantil. 

b) AroMo esrolM 

la escuela mexicana ha tenido por tradic ión, la organización de las llamadas asociaciones de padres de familia , cuya 

función primordial se basa en estrategias de coordinación para la detecdón y soiución de problemas que afec1an a la 

comunidad dentro y fuera de la escuela. En este panorama, la figura del profesor resalta por derecho propio, en la noble 

tarea de formar individl.JOs en los conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para su incursión y desempe~o en la 

sociedad. La intervención en este ámbito, gira en torno a la labor docente por ser la continuación de la formación 

educativa del niMo, después de la que recibe de los padres. Asl, mientras que la escuela es el espacfo que brinda las 

condiciones necesarias para aplicar planes de educación, se pretende que el profesor oriente su e;:periencia didáctica 

sebe las aportaciones de las recientes corrienles pedagó;¡icas, para promover los principios de la prevención educaliva 

como parle de los contenidos de la eflSeñanza y el aprendizaje. 

Desde este ámbito escolar, la intervención para la prevención educativa en torno al consumo de sustancias 

psicoactivas, debe considerar los siguientes aspectos: 

a. La formación y sensibilización del docente para el diseño, aplicación y valoración de acciones 

preventivas, en razón de las necesidades latentes del alumnado 

b. Generar mecanismos de coOfdinación entre la comunidad y las autoridades para la detección y 

canalización de niños con problemas de aprendizaje, derivados de la disfunción familiar, 

c, Promover el diseño de materiales didáctiros que fomenten la cultura de la prevención educativa 

ante el consumo de drogas en el ambito escolar. 

d Fomentar el desarrol/o de espacios saludables con la participación activa de /os alumoos, para 

que sean ellos quienes propongan habitos y costumbres que /os mantengan al margen del 

consumo de drogas 

La imporlancia de la escuela en este esquema de prevención educativa, se hace palente ya no sólo como la 

entidad académica que se encarga del intelecto del niflo, sino que amplia el campo de acción para el desarrollo pleno e 

inlegral desde las primeras elapas de vida , que como ya se abordó, son las que delerminan el carácler y conducta de 

krs sujelos en la edad adulta, Entre el hogar y la escuela se eslablece un puenle por el que el nino lransila en un ir y 

venir coo una actitud positiva hacia el aprendizaje y la satisfacción de la exper~ncia al ir tomando sus propias 

decisiones, 
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e) Desde el enfoque de /os medios de comunicación. 

En el contexto de la comunicación social, los medios tienen un uso que converge en la necesidad de hacer llegar un 

mensaje a varios receptores a la vez. Su ulilidad se centra en transmitir información, ideas y sentimientos a un auditorio 

numeroso y heterogéneo. El éxito de esta func ión depende de la creatividad y visión que se tenga sebre el público a 

quien se trata de comunicar un mensaje: 'La persona que logra el éxito en el arle de la oomunicaci6n masiva, es aquella 

que encuentra el método adecuado de e)(presa~e, de lal forma que se establezca simpatía entre ella y el mayor número 

posible de sus oyentes', (Emery, 1965. p. 19) A través de estos se publicitan o promueven hábitos y oonductas con cierta 

incidencia en las emociones y sentimienlos de los espedaroes, Son también constructores e intérpretes de real idad 

por lo que gozan de cierta credibilidad y reconocimiento, por lo que en cierta medida, son formadores del imaginario 

social. 

En este campo de la comunicación, la intervención requiere un seguimiento sobre el tratamiento informativo 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de los procesos de coofiguración de los discursos sociales en que los 

que el problema se debate. Estratificar la realidad a partir del contexto en que se genera y la forma en que la ficción le 

inter¡xeta, son dos paralelos de análisis que coodicionan el papel que deben desempenar los medios de comunicación 

como herramientas para la prevención educativa. Lo anterior lleva a considerar romo centro motor de la iniciativa 

infofmativa, el valor que todo individuo. como sujeto social, le puede otorgar a su capacidad de aprendizaje. para que 

éste sea el medio por el cual potenc~ su cre<:imiento personal en situaciones reales. A través de los medios de 

comunicación se busca fomentar el desarrollo de habilidades, hábitos, actitudes y valores que lleven a la conformación 

de personalidades menos vulnerables ante el consumo de sustancias psicoactivas. Así , la información debe contener: 

a. Daros sustanciales de la problemática inmediata del niílo, factores de riesgo y el rol de la 

prevención educativa para la contribución del desarrollo de sus potencialidades. 

b. Orientaciones dinámicas para la valoración de la prevención educativa de acuerdo con el 

perfil y competencias cognitivas de los inWJlucrados en dada uno de los niveles de 

intervención. 

Comunicación y aprendizaje son dos procesos que se funden en los medios con la intención de producir un 

cambio en la conducta de los receptores. "La fuente quiere que el receptor cambie para que aprenda. Nos comunicamos 

con el objelo de lograr que nuestros receplores respondan de formas distintas a viejos estímulos o que contesten como 

solían hacetlo a otros estímulos'. (Ber1(). 1988. p. 68) 
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8.2. Las intencionalidades discursivas y niveles de intervención. 

Estudios epidemiológicos como la ENA 2000, incorporan en la exploración de campo, elementos que apoyan la 

importancia de reforzar ámbitos personales afECtivos y sociales desde el entorno mismo en que se desenvuelven 

cotidianamente los individuos o grupos focales con los que se pretende intervenir en cuanto a su predisposición y 

conducta sobre determinadas sustancias psicoactivas a las que voluntariamente se adhieren. Sobre este aspecto, "la 

encuesta evaluó el consumo en el entorno de los individuos en muestra. Se encontró que una proporción importante 

notificó problemas de consumo de alcohol en el padre (22%), y de consumo de drogas en el mejor amigo (12.9%) yen 

algún miembro de la familia (6.5%) ; 2 de cada 100 notificaron sobre un problema de consumo de alcohol en la madre. El 

consumo en la familia y en el entorno inmediato, particularmente de alcohol, dada su frecuencia, constituye un factor de 

riesgo importante, para la oportunidad de usar y para el uso" . (ENA 2008, p. 44) Como parte sustancial de la presente 

propuesta de intervención preventiva se valoran estos ámbitos desde los siguientes aspECtos 

a. La figura del padre: una de las pezas cla ve difícil de 

modificar, sobre todo cuando ya existe un problema de 

adicción. Las técnicas deberán basarse en rehacer la figura 

del padre, o bien, directamente fomentar padres 

responsables . 

La figura del padre en el desarrollo de los primeros año de vida del niño, aparECe ausente en la medida en que 

presenta problemas para relacionarse marcando un distanciamiento, y por tanto, de la no atención de sus necesidades, 

sobre todo, afECtivas. El niño o niña experimentan a temprana edad los estragos del abandono, ya sea emocional o 

físico por parte del padre. Otro ejemplo de "paternidad inadecuada" lo es el maltrato físico hacia la madre, lo que se 

traduce en escenas estresantes y traumatizantes difíciles de comprender. A esto se suma el abuso infantil, que entre 

otros estragos, a largo plazo causan graves efectos en la conducta 

"En el caso del rechazo paterno, la protección de que goza el niño es insuficiente; en cierta forma 

es (entregado) , abandonado a las presiones y a las exigencias de un universo que, como consECuencia de ello, 

siente esercialmente amenazador ... Se pueden hallar condiciones familiares en las que las presiones exteriores, lejos 

de ser amortiguadas, son sustarcialmente reforzadas: los adultos imponen al niño exigencias incompatibles con su 

edad o sus propias caract erí st icaG' . (Leif y Juif, 1975, p. 426) Exi st e tambi én el extremo, los padres demasiado preocupados 

por los problemas y necesidades del niño, ante lo cual adoptan una postura de sobreprotección o de permisividad ante 

la conducta del niño. La paternidad inadecuada durante el proceso infantil genera en la vida del adulto, sentimientos de 

rEChazo, miedo, incomprensión, sumisión o rebeldía. En los casos de cónyuges divorciados o separados, o la ausencia 
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de algunos de los dos por causa de muerte, la figura del padre es sustituida por la figura del padrastro, o la de la madre, 

por la madrastra; este factor de afecto aleno para el nil'lO, impacta además en su relación , ya sea con su padre o madre, 

"Este estado de cosas, se completa, generalmente, por la falla de consideración para la debilidad de los medios 

de que dispone el niño: J)() se preocupan por compensar su inadecuación por ayudar al niño en sus ensayos de tralo 

con el mundo. En tales condiciones, el nil'lO sólo puede experimentar su propia impotencia, su falta de valor; l'lO s610 el 

universo es amenazador, sino además no se dispone de ningún medio para contrarrestar las amenazas; la acción s610 

puede conducir al fracaso, a la insatisfacción" (Lar y).¡jl, 1 9~, p. 426) El nino-hombre y nina-mujer, no están preparados 

emocionalmente para enfrentar de manera efectiva las relaciones e interacción con sus pares o grupo social, lo que se 

traduce en una serie de problemas que por su naturaleza, generan tensióo, angustia, embate, desolación, entre otros 

trastornos pSiquicos, que como parte de una personalidad débil, son factores de predisposK:ión al consumo de 

sustandas psicoactivas, entre otros problemas que en comiln tienden a la destrucción fisica y moral del ser humano. 

Desde un punto de vista de ta Psicología, los electos de una 'paternidad inade<:uada" en la nina-mujer, influye 

en su forma de re lacionarse con el sexo opueslo en cualquier nivel de convivencia ; se tiende a suponer que hay una 

constanle búsqueda de la imagen del padre. en su intenlo por revivir y resolver su historia infantil. En el caso del nifío. 

hombre. al ser la figura del padre, la fuente de su admiración para el desarrollo de su masculinidad. tiende a repetir 

patrones de conducta con rasgos negativos de la personalidad paterna. De igual forma , su manera de relacionarse con 

el sexo opuesto es determinada POf sus afecdones. 

b. La figura de la madre: que unida a la figura adicta del 

padre, es seguro que presente problemas de depresión y 

que impactan en su función maternal. 

¿A qué se atribuyen estas actitudes hostiles y de rechazo hacia el infante? "Para algunos autores. las madres 

que rechazan habrían sido hijas rechazadas que no han tenido oportunidad de construirse ( imágenes 

paternas) salisfactorias; no han en sus padres mas que una actitud de rechazo, con todo lo que está implica de 

hostilidad y reivindicación ... según otros autores, los padres que rechazan han gozado, cuando eran ninos, de una 

blandura excesiva y no han tenido ningun entrenamiento para adquirir el sentido de la responsabihdad; habiendo sido 

ninos mimados, manifiestan después una inmadurez afectiva característica que les incapacita para aceptar al ni~ y las 

limitaciones normales de éste les imponen (y que llaman ( sacrificios) J, lo que les impide verlo con naturalidad'. (Leit y 

Jw. 1975. W. 427-428) 
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'" 
El profesional de la oomunicaci6n como conocedor de los potenciales y efectos de los medios de comunicación 

en el publioo. tiene la responsabilidad social de estudiar el compor\am~nto del hombre en su esfera social e individual, 

no sólo para saber qué decir y cómo decir con la ayuda de los medios; si no de concientizar un por qué y para qué de lo 

que dice, sobre lodo tratándose de problemas que atañen la salud y seguridad del individuo en sociedad. 

8.3. El énfasis de la prevención en un modelo de comunicación social. 

Hacer de la edl.!Cación una linea de trabajo en el disei'lo de estrategias de prevención, no es una aportación novedosa 

que se esté descubriendo en este momento. Existen programas e investigaciones que han dado la pauta pala insistir en 

este rublo de la formación y desarrollo humano con resultados favorables. La solu<:ión sobre el qué hacer, ya está 

resuelta y suficientemente doctJmentada, oorresponde enton<:es pensar en el cómo hacer, para que un problema infantil 

dado en et plano emocional de ¡¡¡ vida de un sujeto, no sea la condicionante de un futuro adulto con posibles problemas 

de personal idad y de adicción. Sin embargo, cuando se habla de una campana de prevención, se asocia 

inmediatamente a este aspecto: los receptores reciben información detallada sebre los riesgos que vienen tras el 

consumo de una sustancia, ya sea legal o ilegal: sin fa ltar la dosis de concientización sobre el "bien" que significa el 

mantenerse al margen de dicha situación. Se dice entonces que se está educando. "la información sobre la droga 

necesita ser realista , no apocaliptica. Debe ir orientada a proporcionar un conocimiento de su auténtica dimensión, de 

las crudas realidades que or;gina, de los riesgos que comporta. los discursos moralizantes y las lamentaciones 

jeremiacas sobre la maldad de los tiempos y la corr~ión de las costumbres sólo sirven para la autosatisfacción 

engai'iosa de quienes con incapaces de apol1ar nada úti l para resolver el problema" (Gontillez, Ponencia) 

la educación redama un proceso qJe tiene corno meta, incidir en la conducta del educando. Por su naturaleza, 

los fundamentos de cambio, están sujetos a un trabajo minucioso en donde la participación activa de los inálViduos, es 

más que indispensable. Por tanto, transmiti r detalles de información valorada a la luz de las meras consecuencias de un 

problema individual, en perjuicio de lo social, no es necesariamente educar. Sin embargo, al ser éste el reto para un 

campo que hace de los medios de comunicación, los agentes intermediarios de la mediación, la educación adquiere un 

compromiso de inleracción para la orientación y cause de motivaciones personales como soluciones reales. Para ello es 

importante tener en cuenta que "el modo en que el sujeto se comporle está condicionado no sólo por lo que recuerda y 

resulta s;gniflCativo para su historia pasada, sino también pof lo que espera y anticipa acerca de su futuro .... los 

individuos tiene que sentirse motivados para comprometerse de una determinada forma". (Femalldel, 1994, 428) 



'" 
Como se puede observar, al margen del papel que desempenan los medios de comunicación , en relación con el 

problema de las adicciones siguen siendo los componenles más importantes de las acciones encaminadas a incidir en 

la reducó6n de la demanda del consumo de sustancias psicoaclivas. Para el lo es necesario estructurar un modelo de 

comunicación social de carácter preventivo. que tome en cuenta a la comunicaóón educativa OO en donde ' la 

educación es un proceso inlencional que prelende mejorar a los sujetos. Cuanto más capacitados estén las personas, 

más posibil itadas de manejarse satisfacloriamente en las dislintas áreas que enhana vivir en una sociedad cada vez 

más compleja" (Revista Intercalltio, NUm. 6, p. 37) 

Entonces, cómo responder a ¿cuál es la función que corresponde a los medios sobre el fenómeno de las 

adicciones como problema de salud pUblica? Las aportaciones que Martin Serrano hace al reHexionar sobre la 

prodJcci6n social de la comunicación social, sirven de referencia, ya que describe que: "la comunicacJón pública, a 

través de sus relatos, puede entonces, reproducir el sistema social o transformarlos, según reitere modelos axiológicos y 

comportamientos o los altere, introduciendo nuevas pautas de valoración y acción frente a la realidad, Tales son las dos 

funciones de la comunicación pública: reproducir el sistema social vigente e/o introducir los nuevos valores y 

comportamientos acordes con la evolución de la humanidad"'. (Serrano, pendente, p. 49) 

Si bien es cierto que los medios de comunicación operan bajo los grandes consorcios capitalistas al servicio de 

los intereses poIiticos, sociales y culturales en la lógica del consumo y racionalidad mercantil , el poder mediatizador 

debe ser revalorado en un pensamiento critico que se construye en relación con una sociedad necesitada de 

alternativas para hacer frente a los problemas más inmediatos. "Es preciso adecuar la in formación a las inquietudes, 

interrogantes y problemas de los hombres de hoy: a ese derechos a una información diversificada y completa 

corresponde el deber de la administración de informar con puntua(¡dad precisión y coherencia sólo el hombre 

informado puede oplar con libertad. El equilibrio de derechos y deberes en materla informativa, es esencial para que 

conozca una autentica información, y lal equilibrio debe referirse al estado det individuo, a tas empresas, a los 

profesionales y a los grupos, que son tos sujetos y protagonistas de dichos derechos y deberes", (Romero, 1975. p. 22) 

Para ampliar lo anterior sobre materia de difusión a través de los medios de comunicación, a continuación se 

presenta el tralamiento de dos ejemplos (Slory board) elaborados como posibles propuestas de mensaje preventivo para 

ióvenes, en donde se tiene d propósito resallar ta capacidad de ta toma de decisiones responsables frente al consumo 

inmoderado del alcohol: 

lO En $lJSlonlo de OSI. 1"""",$11 se de6n, en un, polllico de c""""nkoció<> sociol quo C<:<>SI~orl 11 prevendOn oduOlll .... cemoel rnodoIoir11ogndor 

de men$lt" '''oeioeodO$ con 10$ n_"dIode$ delln<ivlo;k¡o~ el On,oposoeiolll QUe pe"ene<:e. olendiendocondieicnn ~r.ctor" ",rtio;u l. ,e$ WO 

$IJ m.linde.. d .. de un. _dt.~n. que privilegi. su r""".de..lnte¡ut. 
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Diseño integral del Modelo 

"., rabajar bajo el enfoque de la educación preventiva, exige la formación del individuo desde sus primeros anos de 

" vida, tomando en consideración al resto de los individuos que forman parle de su núcleo. Se considera 

entonces ubicar nirios entre los 5 y 8 arios de edad como grupo primario, y adolescentes y jóvenes oomo grupos 

secundarios para el apoyo y reforzamiento del primero. En este sentido, cada grupo dará como referencia una 

eXplicación intuitiva de la naturaleza del pfOblema que se quiere enfrentar y a quiénes afecta, la importancia de 

segmentar estos grupos de acuerdo con su percepción del probJema, parte del hecho de la necesidad de dirigir los 

mensajes de prevención o reforzamiento de manera específica 

Diversos autores en el campo de la Psicologia experimental , hacen uso de una terminologia variada que incluye 

aspeclos oomo oorrecci6n, educación, enriquecimiento, prevención, rehabilitación, remediación, terapa , tratamiento, 

entre otros. Fernández (1194, p. 246) cita a Bailes y Danish para definir la intervención como 'un intento programático 

dirigido al cambio o a la modificación del desarrollo psicológico. Para Seidman .. .significa inlervención social, conceplo 

que es utilizado para referirse a una alteración, planificada o no e intenckmada o no, de relaciones intrasocietales". 

Sobre esta definición se pueden distinguir dos tipos de intervención preventiva: la que se encuentra dentro del oonceplo 

tradicional de la prevención primaria y la prevención secundaria. Una intervención que tienda a la corrección de un 

problema, estaria refiriéndose a la prevención terciaria o de rehabilitación. Para corresponder al término "prevención" en 

su sentido más justo, inleresan los dos primeros niveles para enfocar los criterios de intervención sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas y las posibilidades de atención. 

Con la intención de enlender la prevención oomo una acción dirigida a evitar la aparición o desarrollo de un 

problema, es necesario aclarar que para una propuesta educativa sobre el consumo de sustancias psicoactivas, su 

propósito no se inserta en la aprehensión de valores que incidan en el no consumo: sino en el desarrollo de una 

conducta responsable para la acertada loma de decisiones en climas o ambientes adversos. Es decir, distinguir factores 

de riesgo sin actuar en contra, sino aprender a desenvolverse favorablemente en la solución en función de la 

compresión y aceptación de sus capacidades y limitacio!les reales ante éstos, 



9 .1. Caracteristicas del Modelo. 

Toda vez que se ha establecido un esbozo general en torno al conocimiento del fenómeno de las adicciones como 

problema de satud pública~I , se lienen enlonces tos elemenlos necesarios para describir el marco contextual en que 

habrá de aplicarse, los procesos de planeación a seguir en términos de comunicación social, los sectores o actores de 

las acciones, la delimitación de estrategias en prevención educativa, y la definición de los campos de acción; que en su 

conjunto parten de un eje central en donde se ubican las necesidades inmediatas de un grupo mela de población infantil 

(5.8 ai'los de edad) enmarcado por los enlonos inmediatos en los que buscan aterrión, protección y por supuesto, 

satisfacer sus necesidades. 

• El marco conteKtual. 

Entorno 
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............. 
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............ /-~, 

GrupO 

M~ ta 
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El modelo se inserla en cuatro ambitos en los que se debe sustentar el por qué hacer Y para qué hacer de las 

eslrategias de comunicación social encaminadas a la promoción de una rultura de la prevención educativa. En el primer 

" Se propone lO dH1lrrollo conlexlu" del conlUrno "" ~. en ~>:ieo como lo ."""ncl. epi~~"" "" lo que el ~ont>", _OC<!. lOS 
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objelodo estudoo. en ...... """dos hlst6rioos ,Ideológicos con un. poslu," roclono! en .... origen . 



cuestionamiento, los entornos demográfico económico y social cultural manifiestan las demandas de seguridad y 

protección que exige el desarrollo de un ser social. la oportunidad de respuesta de la segunda interrogante se plantea 

en los entornos tecnológicos y el político legal en función de que en éstos se dan las cond;ciones que en teoría, se 

deben procurar para el sostenimiento y garantia de la convivencia social. Estos parámetros engloban no sóto la 

problemática, sino también los puntos de referencia en los que se sugiere sustentar la visión y misión de las propuestas 

de prevención. 

Entorno politico-Jegal: 

Uno de k>s debates que han surgido en torno a la legalización, es la visión del estereotipo del drogodependiente, a quien 

se representa como un enfermo y criminal, lo que conduce a ac~tudes mal orientadas hacia el problema por parte de la 

llamada opini6n publica, que en función de los medios de comunicaci6n, se reproduce como una imagen alejada de la 

real idad, 'Sería muy fácil demostrar, a través de datos empíricos, que en el campo de la droga, la imagen de la real idad 

de la que son portadores en buena parte la opinión pública y la opinión publicada , es una imagen gravemente 

distorsionada cuantitativa y cualitativamente' , (Escohotado, 1991, p. 97) Proponer una poIitica de prol1ib«:ión el torno al 

tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, no tendrá efecto regulador en la medida en que no se cuente con un 

verdadero sistema integral de prácticas terapéuticas y de ayuda social, fundado en una linea previsora con alternativas 

planteadas y ejercidas en el presente, hacia la consecución de impacto de resultados a futuro, 'Sólo en sustitución de 

una pollbca represiva , las polí ticas preventivas y rehabilitadoras pueden desarrollarse de una forma adecuada a las 

dimensiones "naturales" del proolema y en el pleno respeto a la autonomía moral de todos los ciudadanos, y también de 

los adictos que demandan libfemente ser atendidos en su situación y de sus necesidades", (Escohotaoo, 1991, p, 99) 

Penalización , consumo y tratamiento son temas ligados al diseno de una política social, que en la práctica 

buscan la prohibición, represión y castigo de un proolema complejo desde su origen. los críticos y especialistas en el 

tema, proponen como alternativa a la educación, como una tarea preventiva que a la fecha no se ha podido instituir en 

acciones pertinentes con la rea lidad, pero que resulta ser necesaria: EI trabajo educativo en el terreno de las drogas no 

necesita de at iados como el prohibicionismo O la penalización .. , Educar. .. supone poder trabajar eso que tlamamos 

'comportamiento mimético", la reproducción que los adolescentes hacen de las conductas que les envían, tanto, de sus 

9uales como de los adultos. EÓJcamos, por lo tanto, para que consigan comportamientos más autónomos, para que se 

sientan miembros de un grupo sin dejar de ser ellos; para que su oposici60 a los adultos lo traspasen a un no beber y 

consumir aquellO que loman y prohiben los adultos". (Escohotaoo, 1991, p, 2Q3j 



Entorno demográfico económico: 

Los cambios económicos y sociales han ido cambiando las ideas en lomo a la naturaleza de los nil'los y la forma 

en que deben ser tratados. Sin embargo, es de reconocer que ciertas ideas aun prevalecen más por necesidad 

ecooómica que por cuestión cul1ural: ninos indlgenas, de famil ias en extrema pobreza, ninos de la calle, que por sus 

condiciones son forzados a trabajar. "Segun la Universidad (brera, en la era neoliberal el trabajo infantil se inserta en el 

mercado laboral mundial, debido a la demanda de mano de obra barata y descalificada para ahorrar costos y soportar la 

competencia' (Oisporl~e en h!l!l/llw.w esmasWrrlnolicieroste!eyJsalnmic()'119999 htn11 . 

México tiene una población infantil aproximada de 6 millones de nil'tos entre 6 y 6 aílos de edad, de acuerdo con 

las cifras de nacimiento registradas por el Consejo Nacional de Población durante los años 1996, 1997 Y 1996, con una 

mortalidad infantil de 26.7, 26.0 Y 25.3 (por mil) por al'lo, respectivamente. (Disponi~e en hnD:/!wrm oonoOO,gob,m!\ll &) Los 

seis aMos, corresponden a la etapa que los psicólogos, especialistas en el desarrollo humano, han denominado como "la 

gran infancia". Uno de los problemas oonlrado en ese estudio de la niñez se da en razón de su reciente reconocimiento 

como objeto de estudio por diversas corrientes cienllficas dedicadas al desa rrol lo humano. El cuK:lado, la protecci60 y el 

cariño han sido necesidades muy recientemente consideradas como esenciales para el crecimiento del niño. "Cuando 

íos Estados Unidos eran colonia inglesa, a los niílos se les consideraba "adultos en miniatura" que podian asumir 

papeles y responsabilidades del adulto. Hacia los 7 años de edad, la mayorla de ellos comenzaban a trabajar como 

criados o aprendices en casa ajena. Al llegar a la pubertad, sabían cu ltivar la tierra, cocinar, cuidar a los nir.os, etcétera, 

... los hijos de padres ricos eran enviados a internados y la may(J(la recibía el equivalente a la educación universitaria 

antes de los 16 años. La transición de la niñez a la adultez era muy breve tanto para los ricos como para los pobres". ( 

Mece,2001 .p. 12) 

Entorno social cultural: 

"La delincuencia en sí no lleva al consumo de drogas. Otra cosa es que el mundo de la delincuencia por sus 

características reúna condiciones que favorecen no sólo la disponibilidad de las drogas ilegales sino también su uso 

como respuesta a una serie de problemas no atendidos". (Vega. 1993. p. 43) De acuerdo con la invesbgaciÓll documental 

reseñada y la información empirica que se obtlNO de la aplicación de los instrumentos, cada postura tiene su razón de 

ser a partir del campo en que se estudia, analiza y se trata el problema, teniendo en común la construcción de una 

perSOflal idad adietiva, que desde cada enfoque se define de la siguiente manera: 

<> El c~""'" '" sOlo""," I p<olCirnoejón bU.'" en rls cifros de n, cimientos ,eg¡s""dos 1"" II!I Con~io NI<:Íonol do PobII~: '9911: 2 295 655. " .. 

de monolidld inf.ntil: 2/;.1 X mil: ' "7: 2 236 ~5. tu.. de mo:<tolldt4lnfJntil: 26.0 X mi: ' 998: 2 20l 552. tllM! (le morl. ~dld InfJntil: ~.3 x mil . 

Total 6 735 802; tasa d. mor1a1ldad Infanlll: 76.0. mi l. 
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Llama en especial la atención que el factOf común de los testimonios es la alusión a una infancia no favorable, 

los pr~emas físicos y psicológicos del presente buscan una explicación en el pasado remoto .•... tanto la teoria 

psicológica como la práctica terapéutica han reronocido ampliamente las consecuencias del dolor. el miedo, la ira y la 

soledad padecidos en la infancia' . (SUll'odd, 2001. p. 40) Retomar esta etapa de la vida del desarrollo humano, se torno no 

sólo por estas evocaciones, interesante, sino que también lo es en la medida en que también es aqui en donde se 

registran imágenes positivas de acontecimientos y hechos que se incentivaron por la natural curiosidad infantil, el 

espiritu avenhJrero de un nuevo entorno por descubrir, el dis frute de los sentidos y la riqueza de la imaginación. 

Otro problema también notorio de esta situación lo es el abandono y maltrato infantil y por supuesto, también la 

pobreza. Ahondar en estos temas nos lleva a la necesidad de reorientar los enfoques de prevención hacia 

circunstancias que son por demés, incomprensibles para un nii'io que apenas surge a la vida , y que ademés son 

provocadas por quienes en su pasado sufrieron también en tales condiciones. Es comun saber de casos en los que los 

nii'ios que en situación de calle sean denominados con términos como delincuencia, vagancia o drogadicóón. Sin 

embargo, la rea lidad rebasa las denominaciones o calificativos, ya que para en nii'io abandonado o el nii'io de barrios, "la 

droga es un elemento que le proyecta al exterÍQf de si mismo, un mundo idealizado que calma todas sus necesidades y 

el vacío pwfundo que experimenta .... utiliza la droga para escapar al hecho de que no puede vivir sin los otros ... 

sustituye esa ausencia que no es capaz de resolver". (Ba:eII;noy ComerTaes. 2004. p. 99) 

Por otra parte, la condición legal de algunas sustancias psicoactivas permitidas, propK:ia la permisividad de un 

contexto cultural en donde el beber y fumar, por ejemplo, son sinónimos de buen 91.1Sto, personalidad y refinamiento. 

Esto a su vez, también proyectado por los medios de comunicación. Lo que persiste en este entorno no es més que la 



ignoran<:ia, no por el hecho de desconocer, sino de una apreciaci60 errónea de las conductas y actitudes que hay sobre 

la permisividad y modo de actuar ante el consumo de sustancias psicoabvas legales e ilegales. "Las « mentiras» 

transmitidas a través de ~s medios de comunicación se definen como « la ausencia de un conocimiento total de la 

real idad» oo. de forma general se puede hacer creer que una cosa existe, creer la existen<:ia de cosas que no existen y 

deformar algo que existe'. (Femarldel, 1994, 292) 

Entorno tecnológico: 

El presente siglo ha dejado atrás a lo que en su momento se llamo la revolución tecnológica con la aparición de 

computadoras y sistemas de comunicación avanzados. Las nuevas tecnologías se han sumado al grupo de los de por sí 

poderosos medios de comunicación masiva, potenciando la capacidad y eficiencia de la comunicación a distancia, En 

medio de este íncesante progreso tecnológico, las nuevas generaciones de ninos se enfrentan a un mundo más 

complejo, pero igual de seduc10r por el manejo de información a la que se puede acceder. 

Con el a~enimien to de los medios de comunicación el sistema social está manifestando una serie de 

transformaciones en su estructura a raíz del impacto que éstos tienen en la conducta de los individuos, Con la llegada 

de la carretera de la infOfmación en red, la radio, prensa y televisión se han convert ido en medios tradióonales de la 

comunicación masiva. Hoy las comunicaciones medidas por computadora explotan su potencial al grado de hacer 

cambiar nuestras vidas encerradas en un mismo sistema Un inadecuado uso de esta tecnologla virtual puede llevar a 

un individuo hacia una adicción que se basa en la charlatanería y el ocio. Si por el contrario, como menciona Howard 

Rheingold (1996. p, ¿?) en su obra La comunidad virtlJal. una sociedad sin fronteras. se hace un uso comprometido y 

racional del medio, se convierte en la ventana de escape hacia variadas formas de la manifestación del mundo real en 

un mundo virtual, 

Las comunidades virtuales que se crean en la red adquieren identidad propia a partir de la construcción de 

relaciones diversas conectadas a un fin común, que es el intercambio de conocimientos y experien<:ias. Quienes 

conviven en este fragmento virtual de la realidad tecnológica llevan ya una experiencia de anos en la exploración de la 

red. En la búsqueda de infOfmación valiosa, se conocen con otros seres reales y hasta se enamoran sin Hegar a tener 

contacto visual. Esto quiere decir que la lecoología faci lila el acercamienlo de las compelencias humanas en donde la 

mayor preponderancia se invierte en los deseos y sentimientos humanos, motor que motiva el mejoramiento y 

aceleración del proceso tecnológico del medio. 



'" 
Este entorno, por si mismo no es perjudicial para quienes tiene acceso al mundo virtual de la interacción y de un 

nuevo conocimiento, El riesgo surge en la medida en que se percibe su uso en una sociedad apenas si despierta, 

consciente y preparada para las consecuencias q.¡e traen estos cambios innovadores de la tecnificaci60 humana. En 

relación con el consumo de sustancias psicoactivas, el problema no es por tanto los contenidos de la información y 

mensajes transmitidos, sino en la forma de e~resión e intenciones con que circulan esos contenidos. 

Marco político de Comunicación Social 

Política de oomunicaci6n : planeación, 

implementación, contrcl y evaluación del 

market ing social 

Elaboración propia 

Ante cuatro enlornos complejos con tratamientos y enfoques disciplinarios convergentes, las políticas de 

comunicación social encuentran su punto de partida . el sustento de sus visiones y la argumentación más que necesaria 

para considerar, que la prevención educativa . es más que un ejercicio de política cultural de nuestro momento, sino que 



'" 
es además, una base primordial en la renovación de estrategias encaminadas a hacer frente a las necesidades 

primQfdiales de un grupo de población hasta hoy no muy bien enfocado en la prevención de salud pública ..... el 

marketing socialtrala de satisfacer necesidades humanas. Y una necesidad humana «es el estado de privación que 

siente una persona» ... la necesidad es satisfecha por productos, y un producto es cualquier cosa que puede 

ofrecerse a la atención de un mercado para la adquisición, uso, consumo y satisfacción de una necesidad humana". 

(Ff:millldel , 1994, p, mi 

En un plan o programa de comunicación social enfocado a la promoción de la prevención educativa como 

antecedente a una cul1ura de la prevención de adicciones, se tiene que tener presente ese aspecto sencillo, pero que no 

es lomado en cuenta como elemento potencial en la oferta de la mercadotecnia social. Esto lleva a pensar en objetivos 

que tienen como linea el crear en el grupo meta la necesidad de la prevención educativa, que debe ser satisfecha 

mediante la ejecución de mensajes que refuercen factores de resiliencia, tanto de actitud, como de carácter para el 

optimo desarrollo de la personalidad, Para dar paso a esta nueva forma de abordaje del problema de COllsumo que 

tanto preocupa a muchos programas sociales, es prioritario generar las condiciones necesarias desde un marco politico 

de comunicación que lenga como valor la ética y moral en un sentido aphcado de distinción entre ciencia y vivencia. 

Sirva como ejemplo, el hecho de analizar las recientes campanas que se han transmitido en los medios de 

comunicación, en donde el valor éUco y moral, debe responder a la real idad que se pretende resolver y que, 

definitivamente no está renejada en los mensajes. Lo anterior lleva a plantear, que dentro de este marco de polilica de 

comunicación, debe generarse un conjunto de formulaciones normativas del deber-ser de la comunicación social en sus 

distintas fases o procesos, en dorKIe el uso de los medios de información, la opinión y la e~presión, sirvan a la visión 

cogniliva de la prevención educativa que se pretende entablar. En este orden de ideas, la política de comunicación 

social debe sustentar sus formulaciones en las siguientes consideraciones: 

• En un entorno de legalidad e ilegalidad en la sociedad, la dignidad del infanle como persona humana debe 

considerarse como el fin de loda acción de prevencoo educativa, y no como el medio o instrumento por el que deba 

de llevarse a cabo dicha tarea. Aqulla justicia, debe entenderse como la realización de los derechos humanos para 

el reconocimiento efectrvo de la dignidad de los infantes como personas en la práctica cotidiana de la comunicación 

social. 

• En un entorno demográfico-econ6mico, en donde la globalización ha pasado de ser un concepto a un modo de ver la 

realidad, las condiciones operativas de la comunicación social, deben ser también más abarcadoras, pero no por 

ello, faltas de visión objetiva respecto a las necesidades apremianles de un grupo de población y sus repercusiones 

futuras en los demás niveles del sistema. "Los nii'ios de hoy son el futuro del mañana' , es una frase deba~ble 



filosófICamente, ya que en la esencia de la realidad sólo existe el presente; sin embargo, existe la evolución y el 

constante cambio, en donde el crecimiento y desarrollo de un nino no puede dejarse a la mera especulación o azar 

del destino, 

En un enlomo lecnológico, la comunK:aóón social adquiere un compromiso mas etevado al humanizar la 

información, en un esfuerzo por coadyuvar la realización del desarrollo integral del infanle. Eslo quiere decir que ta 

competencia profesional de los comunicadores se potencia en la tarea de propiciar el bien común de una sociedad 

en busca de orientaciOO. La credibil idad en los mecanismos de promoción, difusión y publicación de mensajes debe 

ganarse y no imponerse: "Al apelar como criterio exdusNo a "lo que al público le gusta", absolu1izandolo desde una 

mentalidad hedonista, sensacionalis ta y espectacularcita, se promueve una actitud superficial en tas masas 

consumidoras de mensajes-mercancía .. lo inmoral no es la presentación del mal. sino su apología o ta invitación a 

realizarlo": (Péfez, 1991, p. 41) 

• En un entorno sociocultural, la comunicación social tos criterios deben buscar prestar un servicio a la sociedad, 

orientados por el valor básico de la responsabilidad para orientar con la propagación de ideas o con la oferta pública 

de mensajes destinados a contribuir en el cambio de h~bitos o costumbres que lleven hacia un desarrollo integral a 

favor de un crecimienlo ademas cultural. En esta merco de atención, no se construyen nuevos criterios, simplemente 

se rescatan lo ya establecidos y explicados por Gabriel J. Pérez en su articulo soore "Ética de ta Comunicación 

Social": 

./ La libertad de expresión; que se debe ejercer dentro del marco del respeto a la dignidad humana y al bien común . 

./ El bien comun, 

./ Prevención contra la manipulación de las conciencias mediante el ocultamiento de la verdad, su distorsión o el 

empleo de mensajes subliminales . 

./ Coherencia de los contenidos, los recursos y los métodos, 

-./ Prevención contra la concentración de la propiedad por parte de monopolios y oligopolios que tienden a orientar o 

condicionar la información y la opinión mediante presiones a favor de sus propios inlereses. (Péfez, 199t, W. 43-441 

Este marco de criterios para una política de comunicación social es necesario para la viabil idad de las 

estrategias de prevención educativa que habrán de ejecutarse en los procesos del marketing social. Se tiene entonces 

que para la definición y delimitación de la misión y visión del plan estratégico debe darse primero una plena convicción 

de la repercusión y relaci6n de los entornos trazados, Esto lleva a concebir primero una filosofia de la prevención desde 

el enfoque conceptual de la condición humana; es decir, el historial personal de los individuos que lleve a crear algo en 

donde antes no había nada, El potencial infantil no tiene limites. Ante ello. la prevención educativa es un medio para 

encontrar y estimular el talento humano hacia el bienestar. A mayor desarrollo de la infancia, mayor desarrollo de la 

sociedad. Para la politica de comunicación social la planeación, implementaci6n, control y evaluaci6n que se presentan 



como fases del marketing social, son los mecanismos o engranajes que hacen girar al modelo en torno de un grupo 

meta que tiene como relación inmediata , sus propios campos de acción y que deben integrarse al sistema para que la 

toma de decisiones, sean acciones acertadas sobre el qué, cómo y cuándo hacer. Esto implica además una sólida y 

detallada cooperación de los sectores en que recae ta responsabilidad de hacer ser, valer y ejecuta r la planeación 

estratégica de la prevención educativa que tiene como meta la modificación de conductas y la satisfacción de 

necesidades previamente detectadas 

• Sectores responsables 

A: Salud 

B: Educación 

C:ONG's 

D: Organismos Internacionales 

E1aboracián propi a 

En una sociedad que se precia por tener un carácter democrático en la forma de ver, ser y sentir los problemas 

sociales que le son inherentes, la función de las instituciones se vuelca en una visión y misión que tiene como prioridad 

la consecución del bienestar de los individuos, con ej fin de garantizar sus derechos como ciudadanos. En esta 



perspecliva, el cambio social se presenta como la bandera con ra que se enfrentan los problemas sociales, 

considerados la circunstancia que amenaza la condición natural de la sociedad, pero que en tal consecuencia, la mejora 

está dada en una determinada acción constructiva. En palabras de Merlon citado por Merrill (1974, p. 465) "El problema 

social surge cuando gran numero de personas se comportan de manera considerada perjudicial para algun valor que la 

sociedad (o sector apreciable de ella) juzga importante, Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, en 

que existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar la situación indeseable", 

En esle marco de referencia, los valores sociales surgen en la forma de creencias normativas que hacen posible 

las relaciones entre la sociedad y la estructura instib.Jcional. En la dinámica social, estos valores necesarios para dar 

credibilidad y razón de ser a las instituciones, también han generado problemas, pero en otro sentdo. "Loa valores 

sociales pueden discrepar en cuanto a si una determinada situación constituye o no un problema social, puesto que un 

mismo comportamiento puede merecer juicios distintos a grupos diferentes. En el caso del consumo de sustancias 

psicoactivas, la propia ley hace una clasificación de ' legar e ' ilegal" de sustancias psÍCúac!ivas, que el exceso de su 

consumo viene asociado a diferenles problemas de índole social como accidentes, delincuencia y venta. Ejemplo daro 

lo es el consumo inmoderado del alcohol y el tabaco, aunque éste último oon menos repercusiones sociales. si de 

normatividad sobre el derecho a respirar aire sin contaminantes como la nicotina , 

Es este desfase de apreciación social del problema sobre el consumo de sustancias psicoactivas, la labor 

instituckmal es pierde entre la acción como valor social y el quehacer como su función de responsabilidad. El ambito 

gubernamental, que es la instancia en la que se deposita el poder político para la organización de la sociedad, en la 

linea legal permite la producción comercial y el fomento del consumo de las sustancias "legales·, mientras que por otra 

parle, condena, sanciona y recrimina la producción y consumo de las consideradas ·ilegales·, cuando que desde un 

enfoque cl inico, la repercusión de venta y oonsumo en los indivK!uos en ambos rtbros, es uno de los problemas de 

salud pública que dia a dia se acrecienta en las cifras de los problemas sociales. A simple vista, pareciera que hacer 

una critca a la función institucional es fác il y revelador. Sin embargo. el problema se inserta. no necesariamente en las 

medidas de control, sino en hacer coincidir dichas medidas oon la realidad que problema en si. Mientras que por un lado 

se castiga al consumidor, por otro se le al ienta para encontra r en la e:wperiencia de las sustancias psicoactivas, el alivio 

y la emoción que necesita para existir. El problema no es el consumo, lo es las motivaciones por las que se mueve ese 

consumo hasta llegar a perder el oontrot, En este espacio de consideración del uso y consumo de sustancias 

psicoactivas sin efectivas medidas de control a favor de la condición del individuo como ser social, los sectores 

dedicados a estos problemas, deben reconsiderar sus acciones hasta hoy dadas en la permisividad, coerción, castigo o 

sanción de conductas, bajo la fórmula del bienestar de la salud física o mental. 

En este sentido, la Se<:retaría de Salud, instancia encargada de brindar atención con iniciativas que buscan 

prevenir y disminuir el consumo. m i ~gar los dallos de salud a causa del abuso. ademas de dar tratamiento a 



consumidores adidos con miras a la rehabilitación y reinserción social, debe reenfocar sus acciones hacia la 

consecución de la libertad y senbdo de pertenencia de kls individuos que desde edades tempranas buscan en el 

consumo ta respuesta desviada a sus problemas inmedia tos con la consecuente pérdida de sus objetivos en la vida . Se 

trata entonces de proponer estrategias que van hacia el desarrollo del potencial humano para el logro de las 

expectativas; el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y la valoración del aprendizaje como 

herramienta continua de formación. Esta labor una tanto compartida por la Secretaria de Educación PUblica, sector 

responsable de la formación integral de los individuos para su desempel'Kl óptimo en la sociedad, debe también 

reenfocar sus acóones hacia propuestas encaminadas a la resignificación de habitos, creencias y actitudes sctre el uso 

y abuso del consumo de sustancias psicooctivas. Fomentar el desarrollo del pensamiento hacia una crítica constructiva 

de los problemas sociales y su participación en los mismos, establecer un compromiso para brindar las herramientas 

necesarias para descifrar y dimensionar un problema personal, familiar y de comunidad, asi como el alcance y 

repercusión de la conducla para la consecución de e:o:pectativas y la integración en los diferentes grupos de convivencia 

social. 

Esta misma preocupación debe ser compartida por las Organizaciones Civiles no Gubernamentales. que 

desprendidas de los intereses políticos llegan a la sociedad con una postura dinámica de participación para la solución 

directa de los diferentes problemas de índole social, Sin embargo, en el consumo de drogas, la atención se inclina más 

por un aspecto de la prevención del consumo con tareas que involucran a jóvenes y adultos habituados al uso, abuso y 

tratamientos de adicción; sin ql.le se dé una mirada al punto de inicio ql.le son los pro~emas personales no resueltos 

desde la infancia; es decir, sin trabajar directamente con ninos en la idea de prepararlos para sobrevivir a un mundo de 

uso y consumo de sustancias psicoactivas y problemas derivados. POI otra parte. es de gran importancia la participación 

de los Organismos Internacionales en la idea de fomentar nuevas lineas de trabajo con visiones compartidas de 

experiencias de trabajo con nii'tos. A nivel mundial, rubros como la pobreza, el cuidado del medio ambiente, los 

derechos humanos y los conflictos de guerra, acaparan la atención por la repercusión sin limites de condición social o 

de fronteras. El cuidado de la infancia que se ha venido dando en décadas recien tes , es un factor de medida que eleva 

el problema de la formación conociente de la ni/lez para desenvoM'!rse en un mundo de contradicciones entre pobreza y 

riqueza, organización y desigualdad social, de confl ictos bélicos pa ra la búsqueda de paz; sino también de su papel en 

una sociedad por demás compleja, que en lo futuro habrá de exigir deberes y responsabilidades, para los cuales ej 

grueso de la población infantil deberá estar preparada. 



• Componentes estratégicos 

a: Plan estratégico de prevención 

educativa 

b: Ctljetivos y metas de ra prevención 

educativa 

c: Programas y tareas de prevención 

educativa 

Elabora ciiln propia 

Una de las dificultades a las que se enfrentan las diferentes áreas de las instituciones dedicadas a proponer y 

ejecutar acciones de prevención en adicciones, es la fa lta de acue.-do y coincidencias en las lineas de trabajo. las 

metodologias y el enfoque de los estooos crean sus propias divergencias, ya que si bien se comparten los propósitos, 

los procedimientos se terminan realizando a la visión y carácter de cada instancia, sin tener la noción de las tareas 

especificas que en común acuerdo lleven a promover estrategias integrales de carácter complementario. El marco de 



referencia para los seclores se da en las condiciones legales, pOliticas y sociales en que se está desarrollando el 

fenómeno del consumo de sustanc~s psicoactivas hasta convertirse en un problema de salud pública, la postura que 

cada seclor liene que adoplar debe generarse en la misión y visión de respuesla a las necesidades inmedialas del 

individuo que pertenece a un grupo soóal, y no sólo del enfoque del problema en la misma sociedad. De ahí la 

propuesta de resignificación de los usos y costumbres sobre el consumo de sustancias pSicoactwas que por su 

naturaleza lleva hacia un problema de adicción. 

El diagnóstico de las tendencias debe ir mas alla la cuantificación de cifras y medidas de uso y trasladarse a la 

parte íntima y personal que hace suponer que la búsqueda del placer está en los efectos de una sustancia, Para poder 

incidir en una apreciación positiva del uso y abuso, en importante iniciar el fomento de un perfil de educación que está 

en el reconocimiento y potencial de las emociones como seres humanos. Erick Erikson, teórico del desarrollo 

psicosocial, hace referencia a este aspecto en sus obras dedicadas al estudio de la infancia en donde 'ofreció un marco 

de referencial esencial para oomprender las necesidades de los ióvenes en relación con la sociedad en la que crecen y 

aprende y a la que más larde han de contribuir'. (Wod!dk. 1999. p. 66) Si bien es sabido que el fin úllimo es la búsqueda 

del placer como evidencia de felicidad, se justifica entonces que una educación orientada hacia la identificación y controj 

de las emociones, sea una tarea de mayor importancia a la que se le debe dar su lugar en todas las acciones que tiene 

como fin la búsqueda del bienestar humano, 

Un plan estratégico de prevención educatwa debe perfilar la consecución de acciones Ofientadas a la formación 

de los individuos para el óptimo desempei'iO de su rol social. En este sentido, es necesario contemplar que como base 

de un aprendizaje condicionado por las etapas del desarrollo humano, el enfoque debe partir de las necesidades 

inmediatas y el propósito de la prevención educatwa para cada etapa, teniendo como referencia al grupo mela que se 

pretende impulsar: ni~os entre 5 y 8 aflos de edad. Esto quiere decir, que las etapas consecuentes, que han sido 

clasificadas por los leóricos del aprendizaje y desarrollo de la personalidad, se toman en cuenta como los grupos 

reforzadores de las acciones de prevención educativa que se generan a partir del primer grupo en cuest ión, los 

objetivos del plan estratégioo para la prevención educativa, se delinean en el disei'io de estrategias que resignifiquen 10$ 

usos y oostumbres del uso de sustancias psiooactivas tomando como valor las necesidaOOs vitales de las etapas del 

desarrollo humano que se han mencionado. En la estralegla de las metas, se tiene que considerar el ámbito inmediato 

en que se desarrollan las necesidades detectadas y en función de ello, medir la consecución de las mismas. Asl, 

respecto de los objetwos d~ grupo meta, la labor de prevención educativa en el seno de la familia , la escuela y la 

comunidad, debe preverse en un mediano plazo: mientras que la labor inmediata se centra el grupo meta y los de 

refuerzo, con la inminente inclusión de los medios de comunicación por su nwel de interacción con dichos grupos. 



Ellborlción propil 

Desde el enfoque de la familia en relaciÓfl con la figura impropia del padre, es importante no perder de vista que 

el nivej de intervención debe planearse en la base de las necesidades del nif10 y la imposibilidad de encontrar en esta 

figura la atención requerida. En el caso de padres con una rango de vida "normar, las acciones deben orientarse hacia 

la fundamentaciÓfl de una educación preventiva que se base en la orientación y asesoramiento; los casos en donde el 

padre está incapacitado para cumpl ir con SU misión, las tareas deberán tener como prioridad, buscar los medios para 

interactuar con el ni!'lo, mediante la familiar ización y aceptación para, primero incidir en que la situación del padre no 

determine su desarrollo y, segundo brindarle los mecanismos y ambientes que fortalezcan su necesaria 

autodeterminación resiliente. 

En base con la fIgura materna, la intervención debe planearse en función de las condiciones y necesidades de 

madre; es decir, comprender y detectar sus carencias y limitaciones para el desempe!'lo maternal y sobre ello de~n ir los 

mecanismos de prevención educativa hacia el nif1o, con el fin de fortalecer su desarroHo personal a partir de asimilación 

del carácter de la madre, como un factor externo a su núcleo de vida. Es aquí de nuevo impodante delinear estrategias 

basadas en los principios de la resiliencia . Si el panorama es menos negativo y ambos padres comparten el mismo nivel 

de responsabilidad estable, la inlervención hacia la figura de la madre debe asirse en la promoción de valores 

individuales y familiares, como los satisfactores necesarios para el acercamiento del nino con los padres; tarea 

preventiva en donde la frgura materna es revalorada por su innuencia en la educación y disciplina del ni!'lo. 

Desde el ámbito esooar, el principio motivador de la prevención educativa que se plantea tiene como premisa 

proveer al niño de una capacidad para pensar y decidir sobre su propia formación como individuo. Para que esto sea 

posjble, se requiere de un tipo de intervención pedagógica adecuada a sus capacidades cognitivas. Así, desde el 

enfoque de ' la concepción constructivisla ~ aprendizaje .... estab~ que el conocimiento es elaborado individual y 

socialmente por los alumnos basándose en las interpretaciones de sus experiencias en el mundo', (Jonassen, 1999, p. 227] 

La responsabilidad del docente se orienla enlonces, en proponer estralegias que faciliten la elaboración del 

conocimiento. Desde el aspecto de la comunidad, que se presenta como el espacio permanente en la que los individuos 

encuentran la oportunidad para el pleno desarrollo de sus interacciones hacia el mundo exterior a su persona y núcleo 

familiar, es el lugar también propicio para el aprendizaje de conductas que se suman a su identidad. Es aquí en donde 

se escenifican los mullí·estudiados factores de riesgo que conducen al inicio del consumo de sustancias psicoactivas 

como condición para la pertenencia de grupo y la aceptación de su propio ser. La labor de la prevención educativa debe 

tener por OOietivo promover la interacción con base en estrategias para el óptimo manejo de la competencia, conflicto, 

adaptación y cooperación. Cabe sei\alar que el enfoque de comunidad adquiere sentido en los rubros de las 

necesidades y roles sociales en que se desempei'la en grupo meta y sus reforzadores. Habrá entonces puntos de 

coincidencia con las tareas de prevención educativa del émbilo escolar, por citar un ejemplo. 



Por último, el criterio que debe regir la intervención en materia de medios de comunicación social, debe 

soslayarse en la percepción social de los problemas de drogas Cúmo parte importanle del imaginario social. Dado que 

k:rs medios presenlan al público la imagen simbólica de lo que es la realidad, es necesario reparar en k:rs eslereolipos 

con que se le representa, para resignificar la imagen de las drogas y sus consumidores, mediante un sentido humanista 

que valore las actitudes hacia la sustancia y hacia quienes las Cúnsumen . 

• Diseño de estrategias para la prevención 

" Perfil de mercado 

" Mensaje que se ofrece 

" Valor del mensaje 

"Intercambio transacción y compensación 

de necesidades 
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ser impositivos en las primeras etapas del desarrollo humano. Más que un fomento de la responsabilidad para la 

apreciación de ~ salud ffsica y mental, W busca promover un desarrollo del pensamiento desde las propias 

experiencias y la oonsecución de expectativas, oomo el satsfactor de necesidades para cada uno de los perfiles. ' La 

satisfacción de k>s dientes depende del dewmpeño que se percibe en un producto en cuanto a la entrega de valor en 

relación con las expectativas del compraÓOf. Si el desempeno dej producto no alcanza las elq:lectativas, el comprador 

quedará insatisfecho. Si el desempeno coincide con las expectabvas, el oomprador quedará satisfecho. Si el 

desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedari!1 encantado'. (Koler y Arms~oo9. 2003. p. 10) 

• Enfoque de la prevención educativa 

Líneas de Ofienlación: 

, Educar para la vida: desarrollo de destrezas y 

habilidades 

• Orientar para la vida : resignificar los usos y 

costumbres en torno al consumo de sustancias 

pueden ser causa de adicción. 

Elaboración propia 
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En la exposición del planleamiento del problema del consumo de sustancias psicoactivas y las formas de 

intervención que hasta hoy se han venido desarrollando en el marco de los programas soctales de prevención de 

adicciones y alención de la oferta en el rubro del narcolráficc, se perciben dos tipos de eslralegias: 

• Control de la oferta: con objetivos trazados en la búsqueda de prolección de la sociedad, especialmente los 

grupos vulnerables como ninos y adolescentes, cuyas medidas se enmarcan en discursos pOlíücos de índole 

legal para evitar o regular la circulación de sustancias psicoactivas ilegales y legales 

• Reducción de la demanda: que persigue reducir el atractivo y la función instrumental de las sustancias 

psicoaclivas mediante fofmulas informativas de riesgos, la promoción de alternativas de vida y del 

favorecimiento del desarrollo personal y colectivo como fattores de protección para el alcance de una sociedad 

sana y madura. 

Como una contrapropuesta de óchas estrategias, se plantean como aspeclos Pfimordiales de la prevención 

educativa las dos siguientes lineas de acción: 

• Formar para la vida: con la consecución de objetivos orientados al desarrollo de destrezas y habilidades desde 

los primeros anos de vida, en donde la educación sea el factor de respuesta a las necesidades del individuo y 

de los grupos inmediatos con q.¡e tiene relación. Esto lleva a generar metas sobre la significación del 

aprendizaje para un óptimo desarrollo del pensamienlo. 

• Orientar para la vida: La intervención de la prevención educativa desde los ámbitos en que tiene lugar los 

factores de riesgo con los que se asocia el uso y abuso de consumo de sustancias psicoactivas, pero que 

además son indispensables para la social ización de los individuos desde edades tempranas, los Objetivos se 

centran en la resignificaci6n de las costumbres que por razón personal o cultural, han sido aprendidas bajo 

enklques desorienlados. Esto lleva a generar metas sobre la resignificación del abuso de sustancias 

psicoactivas y los beneficios que reditúa el control del consumo para la realización de expectativas personales. 
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• El grupo meta del modelo 

Elaboracioo propia 

El grupo meta se conforma por niños que aún no han usado sustancias psicoactivas como parte de su 

e)(periencia de vida. El desarrollo de destrezas y habil idades se propone en el rubro de la confianza, aulooomía e 

iniciativa para el buen desarrollo de la asertividad que en su aspeclo contrario conduce a los arraigados sentimientos de 

culpa. Para que un niflo pueda relacionarse de manera positiva debe aprender primero a conocerse y aceptarse 

dife.-ente a los demás, dando un vaklr a su propia existencia. En este reconocimiento entran también en juego las 

cualidades de los demás. Como aprendizaje previo a esta etapa de conocimiento, el nii'lo creció bajo la preponderanCia 

de una axkllogía social que se basa en lo bueno, lo bello, lo útil que "están asociadas con pautas de conducta 

relacionadas con la ¡ngesta de alimentos, el control de esfínteres y las conductas aceptadas por la familia; en cambio, lo 

malo, bueno, kI feo y lo inútil, eslán retaóonados con la falla de ingesta, las maneras groseras para comer, la sociedad 
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por control de esfínteres, así como las conduclas que muestran resistencia para dormirse, para ir al jardín de infantes, 

etcétera El nino se ve sometido entonoos a una presión familiar y cul1ural para ser limpio, educado, obediente, y si lo 

hace, enlonces puede ser socialmente aceptado y, por tanto, es "bueoo", "bello' y ' útil'; se le concede un valor en el 

grupo, y sobre todo, un lugar 'preferente' y valioso en la familia', (Macias-Valade2, 1996, pp. 16-17) 

En la estructuración de los afectos como necesidades primordiales de las diferentes etapas en que se clasifICan 

los primeros anos de vida. son sin duda los indicadores para comprender ' 1, ... las motivaciones y los estados de la 

mente (estados del yo): 2 .... son adaptativos y son estructuras autónomas del yo; 3. son continuos aspectos de la vida; 

4. ingredientes vitales para las relaciones sociales' (t.lacias·Valadez. 1996. p. 36) En este proceso de crecimiento el nino 

aprende un modelo afectivo en una relación de sujeto-objeto que genera la estructura de los sentimientos con los que 

habrá de conducir sus actos y que determinarán la forma de relacionarse no sólo en su ámbito familiar, sino además en 

lo social. En esta segmentación de grupo surgen cinco categorías de comportamiento en los que la prevención 

educativa busca desarrollar capacidades y destrezas que permitan garantizar la probabi lidad de que surjan problemas 

de tendencia al uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

Grupo meta: cinco categorias de comportamiento 

a. Realista Sel'lala los hechos de forma concreta distinguiendo sus emociones sin alterar la 
realidad. 

b. Idealista Describe los hechos sobrestimando su valor a partir sus deseos. 

c. Fantasioso (a) Construye los hechos en satisfacciOn de sus deseos. 

d. Rebelde Rehúsa aceptar los hechos que ,. imponen limites confrontándose con sus 
deseos. 

e. Resiliente Reconoce los hechos, los enfrenta y resuelve. 

Elaboracibn propia 

Por otra parte, este grupo meta está acempai'iado pO!' dos grupos al1ernos, que se consideran de refuerzo en 

este planteamiento de prevención educativa El desarrollo de habilidades para la laboriosidad, es característica 

prirTlOfdial del primer grupo comprendido entre los 8 Y 11 ai'tos, en donde su mayor preocupación es el manejo de la 

infefÍoridad, el Fracaso y la incompetencia . El segundo grupo lo comprende la etapa considerada por los padres como la 

más difícil en la educación de los hijos: la adolescencia entre los 12 y 16 anos de edad. Aquí tiene importancia el 

adquirir identidad en sus roles de género y ocupación. Se tende a suponer que lo que suceda en esta etapa. será el 
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resultado para una vida adulta. Sin embargo, se ha demostrado que de alguna forma la condición del carác1er ya está 

determinado por lo que fueron las etapas anteriores, aquí se vive más bien la confusión de lo aprendido y la su noción 

de ser: ¿quién say yo? 

Grupos de refuerzo: tres categorías de comPQftamiento. 

a. Realista Sel'iala tos hechos de forma concreta distinguiendo sus 

emociones sin alterar la realidad. 

b. Idealista Describe los hechos sobrestimando su valor a partir sus 

deseos. 

c. Fantasioso (a) Construye (os hechos en salisfacejon de sus deseos. 

8aboracliln propia 

En estas etapas, el comportamiento oscila de acuerdo con el desarrollo del pensamiento y la adaptación al 

medio ambiente. Entre un grupo y otro, tiene lugar los primeros momentos de socialización de los afeclos: lealtad, 

fidelidad, sol idaridad y amistad. También se experimentan sentimientos de rechazo o exdu~ón del grupo medianle la 

soledad, resentimiento, rencor y animadolersión, la del imitación de los grupos por edades, no es una regla rigurosa, ya 

que diversos autores hacen una clasificación que varia entre una edad y otra, lo importante es tener claro un punto en el 

cambio conductual de los ninos desde sus primeros anos de vida social, hasta su previa consol idación de edad adulta 

madura. 
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9.2. Objetivo e intenciones del Modelo. 

Partiendo del supueslo que toda adicción es un sínloma de olro problema, la prevención en su enfoque educativo, debe 

trabajarse en razón de los motivos q..e llevan 11 la iniciativa del consumo de una droga El punto de partida son los 

antecedentes sociofamiliares que rodean al sujeto en riesgo, entendiendo por este, un ser humano vulnerable ante las 

dificultades de la existencia cotidiana y estresante. Si la «intervención» se entiende como un sinónimo de 

«acción», se debe partir de la investigación del problema para entonces determinar los tipos de ao::ión que le deben 

corresponder. La intervención preventiva se caracteriza entonces por ser una ao::ión intencionada y planificada , la aJal 

debe llevarse a cabo a Iravés de algún ~po de interacción interpersonal y con el uso de medios necesarios, que lleven a 

la consecución de un propósito concreto: incidir en la reduo::ión de síntomas psicopatológicos de un determinado grupo, 

en edad y tiempo delimitado. 

Si conocer la realidad es Iransformarta , la práctica de ta intervención debe basarse en la búsqueda de 

soluciones efectivas a pr~emas prác~cos concretos, bajo la delimitación de ciertos criter;os, que en este caso, se 

trazan en la tinea de ta prevención educativa, para: 

a, Comprender. promover y reorientar los valores familiares, como la estructura básica de valor 

del lenguaJe afectivo. Esto lleva a, 

b, Tener en cuenta que el ser humano no puede prescindir de los afectos primari:ls que debe 

encontrar en el seno del hogar, sobre todo en los primeros año de desarrollo, que en su 

aspecto positivo 11e~ a, 

e, Propiciar el desarrollo de una personalidad competente y acorde a las circunstancias en que 

vil'fJ y con ello facilitar su integración al núcleo social; por lo que se requiere, 

d Contar con un sistema socil'll que ofrezca condiciones de vida adecuadl'ls, en donde la escuela 

sea el espacio en que se socialioon y refuercen /os valores de la prevención, 

Este marco de intervención debe tener presente 

a. El wándo, cómo, dónde y para qué de una 8dewada estrategia de acción de interwnción 

planificada; 
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En este sentido, el propósilo de la prevención educativa dirigida por un marco de comunicación social, queda 

esquematizado de la siguiente forma: 

Prevención educativa: 

Actitudes significativas ante el 

posible uso de sustancias 

osieoactivas 

Prevención educativa: 

Cambio de comportamiento 

ante el lISO y abuso de 

sustancias psicoaclivas. 

Prevención educativa: 

Responsabilidad social sobre 

el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas. 

Pre· 

Elaboración propia 
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El propósito como tal adquiere relevancia al relomar de la resiliencia , las experiencias observadas en el comportamiento 

de njnos que hacen de sus carencias, el motor de su carácter para enfrentar el abandono, la indiferencia y hasta los 

mallratos de sus padres. Un fenómeno que se reconoce como la capacidad de sobrevivir a lo peor. 

9.3. Características basieas del mensaje preventivo. 

Cabe detallar ahOfa las condiciones en que un Modelo de Comunicación Social, destinado a ~ delinear acciones de 

carácter preventivo y, se pretende sustentar en una axiologia de la educación. Se debe partir de la premisa fundamental 

de qué tan faci lmen1e el disenador de estrategias preventivas podrá determinar cuál es la función del sistema 

comunicativo en que se inserten las acciones, y preguntarse ¿cómo es que el destinatario de dichas acciones va a 

interpretar Jos mensajes, como es que éste reconocerá las intenciones en relación a su percepción de vida, qué tipo de 

cambios conductuales se deberim esperar en caso de tener éxito en la intervención, cómo se sabrá en qué estado se 

recibirá el mensaje mapeándolo en relación con la intención preventiva y, finalmente, cómo se podrá saber si el cambio 

conduclual se regis tró? la siguiente ruta de acción esquematiza el proceso de construcción que debe orientar al 

mensaje preventivo: 

Que tan lód se puede: 

¿Determinar la tunción del mensaje preventivo? 

Determinar qué acciones preventivos? 
$On posibles y viables? 

¿Determinar tormos 
disctK'Sivas hasta tipos 
de comporiomiento? 

¿Construir el mensaje preventivo? 

¿Determinar si el nivel de intervenci6 n 
es el adecuado? 

¿Determinar los intendones 
preventivos hado los cambios de 
comportamiento esperados? 

¿Determinar si el lipa de expresión del 
mensaje corresponde 01 nivel de 
intefVención seleccionado? 

Elaboraclon propia 



Poder responder a cada una de estas preguntas implica, para el caso de la intervención de prevención 

educativa destinada a la comunicación, determinar las condiciones y diseno del mensaje que habrá de uti lizar diversa 

formas de expresKin para que el receptor pueda decodificar con faci lidad. La naturaleza misma del mensaje garantiza 

en cierta forma su acerlada recepción en la medida que a ésle 'se le conoce lambién como una conduela fisica del 

emisor que se traduce en ideas, propósitos e intenciones que luego se codifICan en un conjunto sistemático de 

simbolos, llamándose el fenómeno ENCODIFICACIÓN, y siendo éste quien toma las decisiones de la fuente o de su 

origen y los dispone en códigos, expresándose de esta manera el objeto de la fuente en forma de mensaje' , (Awa, 1980, 

p. 13) 

El encodificador: que debe S61" el "encargado de tomas las ideas de la "fuenle" y disponerlas en un código, 

eXPfesando así el objetivo de la fuente en forma de mensaje ... Por ejemplo, podemos considerar a un agente de ventas 

como la ' fuente" y a los vendedores como sus ecodiñcadores; es decir, que estos últimos son gente que en forma de 

mensajes traduce para el consumidor, la intención o los propósitos del gerente', (Sedo, 1988, p,p. 24-25) 

Cabe señalar que si bien abordar los medios en torno a la comunicación social, es hablar de los efeclos de los medios 

masivos de comunicaóón en el conocimiento colectivo de los pÚblicos; lo que interesa en este caso es mas bien se~alar 

el uso que se le ha dado a estos medios en el entendimiento la cultura de la prevención, a través de campañas sociales, 

para a partir de ello Pfoponer una revaloración por su función e inftuencia entre las fuentes y sus receptOfes, Por todo lo 

anterior, este modelo de comunicación social que se pretende como una herramienta de aplicación para la prevención 

educativa, debe incluir los siguientes elementos de comunicación: 

1. La fuente de la comunicación. 

2. El encodificador. 

3 El mensaje. 

4. El canal. 

5. El decodificador. 

6. El receplor de la comunicación, 

Siendo el eoodificador y la fuente los COOlponentes elementales para esta propuesta se busca eslablecer un 

puente entre la realidad del Pfoblema y los sujetos que le involucran, cuyo propósito se caracterice por los siguientes 

cuatro factores que Berlo menciona en su análisis del proceso de la comunicación : 

1. Habilidades comunicativas. 

2. Act itudes. 

3. Nivel de conocimiento. 



4. Sistema socio-<:u ltural . (Bet1c, 19138, p. 40) 

Lo anterior exige al dsenador de estrategias preventivas conocer la rea lidad inmed~ta del sujeto a quien 

pretende comunicar determinada información y por tanto, estar al tanto de sus formas de expresión para con ello dar 

sustento a la forma y contenido al mensaje preventivo que es finalmente, el objeto de la acción. Por tanto, los elementos 

que le deben conformar son: 

2. El código (forma simbólica de la expresión dada por el receptor) 

3. El contenido (naturaleza de la acción preventiva) 

4. la forma (valOfaxiológico de la acción preventiva) 

El código del mensaje adquiere un carácter simbólico que debe responder al reconocimiento de los códigos de 

la e:o:presión 00 sujeto de intervención, es decir, el receptor de la acción traducida eo mensaje. Este componente ~ene 

como principio la capacidad de sistematizar la acción hasta adquirir un valor de significaci6n del entorno o nivel en que 

se habrá de ejecutar la acción. Sus elementos dave son los niveles de expresión discursiva de la población tipo 

previamente analizada, en este caso. los tipos de comportamiento en que fueron catalogados los ninos del CA .. T.S.: 

El realista Quien senala los hechos de forma concreta. 

El idealista Quien describe los hechos a partir de sus deseos. 

El fantasioso (a) Quien construye los hechos para satisfacer sus deseos. 

El rebelde Quien rehusa aceptar los hechos que le imponen limites. 

El reslliente Quien reconoce los hemos. los enfrenta y resuelve. 

Tomar en cuenta estos rasgos en cierta forma permite la confrabilKlad del proceso en que habrá de 

desarrollarse la comunicación social. Esto s~niflCa además que todo lo que estructure un grupo de elementos y se 

integren en un procedimiento para representarlo de manera s~nificativa para el sujeto de la acción preventiva, es un 

código. En cuanlo al contenido del mensaje, debe contemplarse la selección de datos armónica y sis temáticamente 

coordinados por la fuen te O transmisor, que se conoce como contenido del mismo, o bien, como lo expresa Abel Ávila 

. .. . Ios diferentes juicios en torno a un mensaje los conocemos como contenido, y este debe estar fundamentalmente 

orientado hacia aspectos positivos que manifiesler1 decisiones dinámicas en el seno de la sociedad .. Iodo contenido 

manifiesta una estructura interna en forma coherente que, con ciertos niveles de daridad, debe vincular al receptor 
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facilmenle con la fuente emisora del mensaje .. en otros términos, el contenido del mensaje debe ser fundamental y de 

él depende el efecto multiplicador o pragmático que se lenga en el proceso de la comunb3ción", (A'lila. 1980. pp. 13-15) 

En el marco de la prevención educativa, la construcción del mensaje debe cobrar sentido en la mente del 

receptor: condición en la que se tiene que oontemplar que éste sale del control de quien lo ha construido para cobrar 

vida en un contexto en el que tendrá que ser mucho más que un mero resultado. Se busca entonces que el receptor se 

ocupe de él, por lo que no tiene que moverse en cualquier dirección, SiflO hacia aquella que mejor se adapta a su 

naturaleza. De esta manera, se integra en un proceso social con un cierto orden y propósito definido desde la fuente de 

su emisión. Se visualiza entonces, qoe el mensaje habfa de interpretarse fuera del sistema de comunicación social en 

que sera estructurado. Esto quiere decir, que al igual en que las interpretaciones lo deformaran, lambién es posible, y 

rehedlo tendra que plantearse como meta , el que sea formado de nuevo, dándole una o más dimensiones que lo 

tengan que enriquecer y complementar. 

Resaltar el carác\er potencial de la resiliencia a través de mensajes que inHuyan en la el grup:> meta, y sensibilicen a los 

integrantes de los niveles de atención esbozados en el Modelo, es conveniente recurrir a los aportes de investigadores 

que se esttm preocupando por promover este tipo de intervención psico-socia l. Entre los modelos conduc1uales se 

destaca el de Grotberg, quien ídent ificólos factores de resiliencia en verOOlizaciones e>;lresadas por los ninos en frases 

como: ' Yo tengo', 'Yo soy", ·Yo estoy", 'Yo puedo", verbos que se elq)lican de la siguiente manera (t.lu risty otos, 1998, pp, 

22':23): 

• Personas alrededor en quienes confio y quienes me quieren incondicional·mente. 

• Personas que me ponen limites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 

• Personas que me muestran por mecfio de su conduela la manera correcta de 

proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 

aprender. 



• Una persona por la que los otros sienten aprecio y carino. 

, Feliz C\.Jando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

, Respetuoso de mi mismo y del prójimo. 

' Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

• Agradable y comunica~vo coo mis familiares y vecinos. 

, Dispuesto a responsabilizarme de mis aclos. 

, Seguro de que lodo saldré bien. 

• Triste, lo reconozco y lo expreso coo la seguridad de encontrar apoyo. 

• Rodeado de companeros que me aprecian. 

, Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

• Buscar la manera de resolver mis problemas 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

• Encontrar a afguien que me ayude C\.Jando lo necesito. 

• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el aledo de mis padres. 

• Sentir afecto yexpresarto. 
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Con estos planteamientos se concluye que la construcción del mensaje debe mostrar una triple dimensión: 

hecho o acontecimiento que se traduce en mensaje, la intervención de quien lo construye y la interpretación de quien lo 

recibe. Esto explica que si bien la recepción es un ejercicio de interpretación, •. .. es mucho más COOlplejo que una mera 

"ingestión" de sentido COOlO lo supone la linguistica: abarca no sólo la complejidad de quien lo construyó; no s~o los 

juegos de sentido de quienes le dieron un Ofden un lugar en el intercambio comunicativo, sino también la complejidad 

final de quien lo interpreta en un contexto de sentido también determinado y particular" . (Reslrepo. 1900, p. lS) 

Ahora bien, ¿en qué estriba la finalidad del mensaje preventivo desde el enfoque de la resiliencia7 la respoesla 

inmediata es en la configuración de significación del hecho de querer decir algo que sea comprensible al sujeto que se 

dirige. Se entiende por significación a la facultad de representar lo real a través de signos, y de comprenderlos como tal. 

Una manera de comprender este sentido, es abordando el proceso de la construcción del mensaje seMalando lo 

opuesto; es decir, un inadecuado procedimiento en donde se plantean situaciones ta les como: 

Determina r códigos inoomprensibles que no den idea para la compresión u orientaci60 al significado. 

Que el mensaje sea arbitrario, aplicando formas simbólicas obvias que confundan la acción misma del proceso 

y lo que se espera se deba hacer en la interpretación. 

Que el contenido del mensaje sea inconsistente oon el contexto en que se habrá de aplicar. 

Usar un tipo de lenguaje no aoorde a los niveles de expresión del receptor, apl icando además aseveraciones. 

No tomar en cuen ta el perfi l del receptor. Verter la información sin tratamiento. 

¿Qué podrá resultar como producto final? .. 

Los lineamienlos básicos que deben acompaiiar a este proceso de construcción del mensaje preventivo deben precisar: 

Que las acciones preventivas sean posibles y viables en todos los niveles de intervenci60. 

Contemplar acciones de prevención alternativas para los grupos de apoyo que se relacionan de manera directa 

oon el sujeto receptor. 

Hacer compresible es marco conceptual en que se fundamente la estrategia de prevención. 

Asegurar en el mensaje, que el receptor pueda determinar qué hacer ante la situación que esté pasando. 



9.4, la plataforma c reativa 

'El potencial de los medios de comunK;ación para la promoción de la salud es muy signirlcativo .. . es muy posible que los 

mass media no tengan el poder de transmitirle a la gente cómo debe pensar. Sin embargo, lo que si consiguen es 

imponer al público en lo que ha de pensar' (Femá!ldez, 1934, p. 289) Para que la prevención educativa sea efectiva desde 

los medios de comunicación, es necesario: 

1) utilizar un procedimiento de mil/tiples medios para difundir el mensaje; 

2) combinar /os medios de comunicación de masa con la actividad en pequeños grupos, conductas individuales y 

procesos de comunicación interpersonal; 

3) atraer la atención de la población objetivo: 

4) repetición del mensaje: 

5) enfaüzar más el cambio hacia conductas positivas, que las consecuencias negativas del comportamiento; 

6) realzar mtJs las recompensas pOsitivas a corto plazo, que las consecuencias negativas a largo plazo: 

7) urilizar modelos que inspiren confianza y poder de convicción: 

8) establecer metas modestas y realistas alcanzables; 

9) utilizar las estrategias de comunicación marketing comercial y social; 

10) utilizar los mensajes en contextos de entretenimiento; 

11) segmentación de las audiencias no tanto por variables demográficas, sino psicográficas (actitudes, valores, 

creencias. etcétera): 

12) dirigir /os mensajes no só/o a /os individuos objetilO, sino también a aquellos con /os cuales interactila; 

13) reducir la ansiedad en el caso de que la campafla de prevención genere miedo; 

14) provocar en la audiencia expuesta una mayor información y concienciación acerca del valor de la salud, y 

persuadir/a para que genere la intención de cambiar la conducta aquí y ahora, (Fernánde:, 1994, p. 2641 

Estos puntos condJcen a delinear los criterios de organizaóón para hacer un uso adecuado de los medios como 

estrategias de acción preventiva, para lo cual la comunicación social debe: 

Establecer puentes de relación con sus audiencias. 

Crear, cambiar o reforzar las percepciones y necesidades de la audiencia 

Construir opiniones informadas sobre sí misma, sus acciones y problemáticas de interés. 

La comunicación de mensajes tiene que ser creíble, responsable y honesta. 

Deleclar los medios idóneos para generar buenas noticias e in formaciones sobre el hedlo preventivo. 
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Ante éstos los vehlculos habituales de los mensajes masivos, debe tenerse en cuenta que el pUblico es 

selectivo; por tanto la información que se vierla en ellos medianle un proceso de comunicación social, debe ser 

exclusiva para el medio y sus usuarios receptores. Esto implica necesariamente, que los medios integrados al proceso 

de comunicación social deben ser considerados como fuentes mismas de la acción preventiva. por lo que su función se 

potencializa a trasciende la mera función informativa y de canales para la transmisión. El siguiente esquema ejemplifICa 

el proceso: 

Mensaje QbjNh'o: Fundamento: F,slt-ategia: 

Introducir 

Prevención 

~ 
~cciones Ventajas de la acción 

.L 
Incof1X>TM los medios 

educativa preventivas. preventiva. ... comunicación como 

herramientas do 1, 
Reforzar acc iones Nuevas a lternativas. acción pr.::,'enliv3 
preventi vas 

E1aboraciiln propia 

Bajo este enfoque del uso de los medios de comunicación, el objetivo y función de los medios deben conlemplar: 

Definir la prevención educalilla como una función social que se lleva a cabo en una estructura de comunicación 

educalilla que se determina en la naturaleza del mensaje como acción prevenlilla, 

Determinar una estructura y organización para la gestión de la infofmaci6n sujeta a las acciones de prevención 

en donde los medios emerjan de manera consensuada y acorde con e1grupo receplor. 

Fortalecer el rol del receptor, considerándolo como el sujeto del proceso de comunicación, para quien los 

mensajes deben estar logrados en condiciones de acceso y facilidad de interpretación. 

Considerar a los grupos de audiencia como ta suma de expresiones del comportamiento que se manifiestan en 

una forma parcelar del discurso_ 

Establecer que la accesibilidad de los mensajes permitan a los receptores relacionarse con los grupos de su 

entorno inmediato que es con quienes conviven, toman decisiones y se educan. 

Definir la prevención educatÍlla como un proceso de comunicación dinámico y modifteable cuando sea 

necesario, 



Los medios de 

comunicadÍln Alcanzan 

generan 

J)¡slintos 

grupO!! de 

lmdi('ndll 

Influyen 
O pinio ll l'!l 

J)('d s iOllt'S 

I'ueden 

a fecta r 

E n la tO lll ll d I' 

d{'Cisiolles 

'" 

E1aboraciiln propia 

En un contexto de comunicación social, la selección del canal a tra~ del cual a de transitar y reproducirse el 

mensaje preventivo, se elige bajo el principio básico de determinar cuál es el que habrá de producir los efectos 

deseados. De ésta forma, la radio, televisión, la prensa o cualquier forma de comunicación escrita, auditiva y visual son 

seleccionados, no sólo por sus niveles de alcance, sino por la forma en que habitualmente los receptores interactúan 

con elfos en $U vida cotidiana. Esto lleva a reflexionar más allá de la función !radicional de los medios de comunicación: 

el uso de 10$ medios dentro de una sociedad compleja en problemáticas y costumbres. Iniciar una cultura de la 

prevención educativa requiere involucrar a todas las partes interesadas y dedicadas a su estudio y tratamiento, y a las 

no interesadas o dedicadas al mismo. Para ello es importante contar con los principios por los cuales ha de 

encaminarse dicha participación: 

• Propiciar en los grupos de allo riesgo, (nir'los y adolescentes) crilerios de responsabilidad para su desarrollo humano e 

integral, acorde con sus condiciones sociales, 

• Generar mecanismos de participación de diversos sectores, sobre 1000 los dedicados a temas relaciooados con ej 

problema de las adicciones, con el fin de contribuir en la generación de una nueva cultura de la prevención educativa 

con a iterios comunes. 
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• Condicionar la cooperación entre las instiluciones públicas y privadas sobre un mismo eje de política en salud en 

cuanto a prevención de adicciones. 

Para que estos se lleve a un terreno práctico, es necesario considerar aspectos como: 

- Conlar con una plataforma de trabajo metodológico para ~ diagl1ÓSI¡co del problema, bajo un régimen de apoyo de 

politica social, que gire en torno a: 

./ Promover y ejercer la prevención educativa dentro y fuera del ámbito familiar . 

./ Disenar estrategias de prevención educativa aoordes a los ámbdos de acción en que se deban de aplicar . 

• Proponer medidas de planeación en acciones de comunicación social, bajo una adecuada política de comunicación 

educativa para: 

./ Definir el perfil de deslinatarios a formar bajo una nueva visión de la prevención educativa. 

Entre las ventajas de utilizar los medios de comunicación en el desarrol lo de una cultura de la prevención, 

destacar'!: un bajo cos te para el receptor, la amplia coberlura, la posibilidad de repelición, el fácil acceso al núcleo 

familiar y poblaaones espeaales, Sin embargo, cabe reconocer lambién sus desventajas: la difusión de la información 

no es perabida de manera uniforme por la población, debido a la capaadad de conocimiento y habHidades de 

comunicación entre una clase social alta y una baja . "Todos tos medios se complementan y una buena política 

infOfmativa sobre la droga implica la utilización de todos ellos, procurando asentar los planteamientos en una 

consideraaón global del sislema social y no sólo del sector exclusivo de la droga. Todo fenómeno social se halla 

imlxicado en otras realidades, y a veces si no se estudian y si no se cambian esas realidades no sirve de nada la acción 

en un seclor concreto, En una sociedad pluralisla, la in!Ofmación debe facilitar ese entefldimiento estructural global". 

(Gonzillez, Ponencia) 
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complejo que se asocia con la delincuencia, lo que lleva a pensar directamente en los jóvenes como los principales 

actores. Sus causas se tratan de encontrar en los elementos culturales y psicosociales que los determinan. 

Aunque cada disciplina fundamenta su postura en cuanto a las posibles causas que llevan a una pen;ona a caer 

en un problema de adit.ci6n, lo ciefto es que en ello in terviene Un;.! sefie de elementos en interacó6n constante. dado 

que mientras en algunos casos inHuye más lo sociocultural, en otros pesa más lo propiamente psicol6gico-individual, y 

otros más que pueden estar determinados POf la corriente gené~ca , como ocurre en ciertas formas de alcoholismo. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta el enfoque estructurado desde la e)(periencia colidiana y sus variadas formas de 

representación. los adictos a sustancias psicoactivas son reconocidos a través de los eslereolipos manejados por los 

meo'ios de comunicación . Casos que existen pero que no se aclaran al pUblico como atípicos. Otro reflejo real del 

problema es que los estudios sobre adictos a las drogas se han concentrado en las personas con mayores proolemas, 

sin que por el lo se niegue el impacto social que reiteradamente se viene conformando. 

Detrás de estos y otros proolemas sociales, subyace el hecho de reconocer e identificar ¿qué implica una 

necesidad sodal? En una sociedad organizada se establecen ciertos parámetros para detectar, lo que 

administrativamente, se llega a considerar una necesidad . Las normas sociales suelen ser utilizadas para ese propósito: 

a nivel individual se vive ~ necesidad sentida que se lIaduce en querer algo. Cuando es evidenciada a nivel poblacional. 

entonces es una necesidad manifestada; sin embargo, esta por si misma es una medida inadecuada de la 'necesidad 

real", en cambio, cuando se convierte en acción, se convierte entonces en una demanda. 

El caso del consumo de sustancias psicoactivas, se sabe que la demanda de seNicios se otorga a part ir de las 

necesidades expresadas por un cierto sector de la población; sin embargo la atención y calidad del servicio depende del 

nivel económico de los demandantes. Por derecho constitucional y políticas pUblicas, la población en general tiene 

acceso a los servK:ios asistenciales que brinda el sector salud; sin embargo hay quienes con suficientes recursos 

ecoo6micos, puede acudir a dinicas y hospitales privados para su tratamiento y recuperación. Por otra parte, en el 

discurso social de las políticas públicas en salud, la atención de los servicios se justifica a partir de las cifras 

epidemiológicas del problema: asi las lineas de acción se centran en el control y reducción de ~ prevalencia, sin reparar 

en las necesidades "reales· de quienes viven la adicción. No hay un acercamiento hacia los implicados, en el sentido de 

comprender su situación a parfir de las causas de su enfermedad; se les busca a partir de las consecuencias que se 

reneJan en lo social; como por ejemplo la ~incuencia , pasando por inaa,.,ertida ~ desintegración familiar. Hace falla 

entonces, reorientar las lineas de investigación en torno al proo'ema, soore la base de los efectos de los factores 

culturales o sociales para determinar una definición precisa del medio en que se desarrollan las adicciones. 
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En estas vertientes ejercen una ¡nMuenda directa en la percepción psicológica de los individuos. La var iada 

infofma<:i6n que recibe de eslOs y olros ambientes, es seleccionada o desechada, según rn inlereses y motivaciones 

personales, pero al ser red1azada, no quiere decir que por ello no exista un estimulo de respuesta; la negación bien 

puede ser un mecanismo de defensa a favor en oontra, dependiendo de la asimilación y modo de procesamiento del 

medio ambiente. Ante estos ambientes, el indivKluo cobra una postura que se le denomina actitud; que finalmente se va 

a manifestar en el comportamiento que se da como resultado de presiones o estimulos externos, o bien, por la inHuencia 

del aprendizaje social. 

Los estudios formulados sobre el cambio de actitudes han generado un grupo de teorías que postulan rasgos 

pertinentes a las posibilidades de cambio, y hay otras que reconsideran la postura a partir de la consistencia 

cognoscitivista: ya que explican que existen eslados disonantes que en cada individuo pueden tener o no influencia. 

Este eslado es muy frecuente por ejemplo, en los fumadores, quienes a pesar de tener informacK>n sobre los efectos de 

cáncer por el hábito reiterado, no se producen ningún efecto de disonancia, ya que puede deddir ¡gnorar o rechazar la 

información recibida. Lo anterior refuerza la crítica en torno a las campañas preventivas. en donde a partir de 

información alarmante sobre las causas de una adicción, pretenden crear conciencia en los individuos. Cuando la 

experiencia aún no está dada, o bien esté presente, la disonancia no oobra efecto en razón de no aportar alternativas al 

verdadero padecimiento de la enfermedad. Es comprensible que los seres humanos no desean vivir en el dokx, salvo 

cuando ello se ha convertido en una patología; en caso contrario, la demanda se centra en la búsqueda de 

sahsfacciones afectivas. Si se quiere lograr la abstinencia de una sustancia psicoactiva ¿qué alternativas se ofrecen 

para obtener los efectos que ésta produce? Es problema es por demás complicado. 

Después de esta revaloración de los aspectos más trascendentes en torno a la demanda de sustancias 

psicoactivas, -legales como ilegales· y de sus consumidores que, a falta de una adecuado conocimiento e inducción 

hacia la moderación de su consumo llegan a padecer la adicción como resultado no sólo de su ingesta, sino de 

situaciones no resueltas en el aspecto personal y social; a continuación se detallan las lineas que sinle~zan las 

características del modelo y de las posibles implicaciones que se puedan dar a partir de su apHcaci6n en contextos y 

ámbitos determinados por un previo diagnostico de múluples faclOres disciplinarios. 



1. Valoración de los resultados de la aplicación diagnostica sobre las conductas 
previas a casos con problemas de adicción por consumo inmoderado 

La inquielud principal que hizo posible un acercamienlo a las causas del consumo, más que las consecuencias, fue el 

hecho de reconsiderar que una sustancia psicoactiva en si misma no debe seguir considerándose como et mayor factor 

de riesgo por el que una persona tiene problemas de adicÓÓn. El desconocimiento y fa lta de valoración dej cuerpo 

humano, no en su perspectiva biológica y mental, ha llevado a los individuos a desprenderse de si mismos y observar 

las repercusiones de los aclos desde la esfera de lo social. En este sentido, la comunicación se plantea como el modo 

por el cual las interacciones con los demás son y hacen la convivencia en sociedad, resurge y cobra mayor valor al 

reconocer la relevancia y seriedad del proceso de la emisión.recepción en el entorno inmediato. 

'La poderosa tendencia a forma r hábitos hace que el hombre sea un animal de costumbres antes incluso que un 

ser racional, y buna parte de su vida transcurre dentro de una fidelidad a ceremoniales apenas menos arbitrarios que los 

zooógicos. El hábito farmacol6gico es sólo una variante específica de nuestra preferencia general por conductas 

automáticas, comparada nuestra capacidad para improvisar conduclas, obedeciendo a procesos de deliberación 

racional". IEscoI"lolMQ, 2Q10, p. 29) En este primer momento de valoración, el modelo exige un replanteamiento de los 

ejercicios de la prevención de adicciones, en un plan de Prevención Educativa que propicie el desarrollo de las 

interacóones a partir de verdadero reconocim;ento de las necesidades humanas que en su forma natural, son 

manifestaciones de carencias y ausendas que no sólo se experimentan en el plano físico de la realidad, sino en el 

mundo interno de todo ser social. 

El panorama dimensiona un problema con arraigadas costumbres y polémicas por el hecho de no verse como 

algo inherente a la sociedad misma de la que se pretende arrancar -segun la visión de las políticas de oferla y 

demanda· sino como una circunstancia que en su buen uso es medicina que da alilrÍo, es una ingesta que proporciona 

placer, es una experiencia que privilegia el éxtasis de existir. Entonces ¿cómo es que se ~ niega y a la vez se desea? 

Los problemas asociados son manifestaciones no de la falta de control sobre el consumo, sino de la falla e inexistencia 

de una educación enfocada a las emociones y sentimientos que son parte primordial del desarrollo humano desde los 

primeros anos de vida. "Los relatos autobiográficos de los toxicómanos insisten obstinadamente en el carácler del 

primer contacto, del primer encuentro. La primera vez, parece que no hubiera habido motivo, ni atracción casi, causados 

por el objeto mismo. Menos aún una intención firme hacia un objetivo. Al comienzo, uno se lrÍo expuesto, se present61a 

ocasión, alguien lo propuso. No ha sido más que UIl<! coincidencia, cuando no un contratiempo, UIl<! circunstancia 

imprevista , cuando no un puro azar. El tiempo de la adicción empieza como por descuido: uno cae dentro, se desliza, se 

tropieza con eso. llega por un no--deseo" ($0«3, 19ge, p. 22) 



Tras seis anos de haber rea lizado la presente investigación, los recientes estudios epidemiológicos coinciden 

con los primeros planteamientos formulados a este respecto. Como parle de los reactivos aplicados por la ENA 2008, 

hubo los que se dedicaron a mostrar una mayor preocupación por las motivaciones personales que llevan al consumo 

inmoderado de sustancias psiooactivas: "Ante el aumento en la disponibilidad y el riesgo de usar drogas, cabe 

preguntarse quiénes son los que no están expuestos o, estando expuestos a la oportunidad de usar c1fogas, no las 

consumen, Dicho oonocimiento permite orientar mejor los programas preventivos_ la exposición a drogas es menor si 

se está en la escuela: a 12.2% de quienes tienen entre 12 y 25 anos y son estudiantes le han ofrecido mariguana 

regalada; esto le ocurre a 19.1 de quienes ya están fuera de la escuela. Ademas, en quienes estén estudiando es 

menos probable que haya un progreso de la oportunidad al uso y de la experimentación al uso cont inuado. La misma 

situación se observa en relación con la familia: a 85% de quienes viven en fam il ia, induida la uniparental, no le han 

ofrecido drogas regaladas, mientras que esto le ha ocurrido a 80% de quienes no viven en familia. Además, es menos 

probab~ la progresión hacia la experimentación y el uso regular cuando se esté en familia", (ENA.,:tOOa p_ 51) 

"f\bs hemos lanzado a la búsqueda de una América libre del abuso de drogas porque los facultativos 

controlarán eficazmente el uso de drogas, donde todos acabarían de existir con una muerte indolora y agradable porque 

médicos benevolentes malarán a las personas «agonizantes) que deseen ser muertas, [ .. ,] hemos despreciado 

nuestras oportunidades de alcanzar autonomía farmacológica, esto es, una libertad frente a las drogas semejante a la 

que gozamos frente a la comida o rel igión' , ($l3$l , 1001 , p, 2001) Con estos argumentos se especifica, que la Prevención 

Educativa no necesar~mente tiene que preocuparse por promover valores; su tarea debe ser aún mas noble: ayudar en 

el descubrimienlO de esos valores y brindar alternativas para que sean ejercidos y aplicados con un nivel de conciencia 

acorde con los sentimientos y emociones inherentes de la condición humana. Desde un punto de vista de vulnerabi lidad, 

se asocia inmediatamente a los ni/\os, ancianos y hasta discapacitados, por Sef considerados sin la fuerza requerida 

para hacer fren te a una situación, Sin embargo, nuellOS enfoques como el de la Resiliencia, estan demostrando que la 

fortaleza es a~o que se tiene independientemente de la etapa de vida o del rol social; un nino puede ser lo 

necesariamente fuerte para sobrevivir a situaciones adversas sin que ello ctJlmine en rasgos negativos de su conducta. 

AUn esta disposición requiere del apoyo necesario para potenciarse como una herramienta que sirva para hacer frente a 

los avatares de la vida , pero sobletodo, en aPfender a consolidar una actitud de autosatisfact04' de sus necesidades 

emocionales mediante el desarrolla de capacidades de expreslÓll y motivación personal. 



2. Po.lbllldade. de aplicación del Modalo 

Además de ofrecer un nuevo enfoque hacia los problemas previos que tiene que ver con el consumo de sustancias 

psicoactivas, el Modelo ofrece en su estructura un abordaje determinado para cada ambito, seclor y pobladón. con 

criterm de acción para el cumplimiento de las tareas. que sobre la materia que a cada quien compele. Se Iraza una 

linea transversal de procedimientos. que en su conjunto, convergen en una población objetivo con ni~as y ninos en sus 

primeras etapas de vida, y en donde los demas grupos de población , segmentados para fungir como reforzadores de las 

eslralegias de la prevención en una linea de educación que forma para la autosuficiencia de necesidades -que tiene 

que ver con el desarrollo emockmal· con la promoción de comporlamienlos y actilUdes acordes con su realidad. La 

melodologia de trabajo se organiza a parlir de orientación de tareas inmediatas, con una articulación de intereses 

instilUcionales sesgados por limiles de acción y enfoque. No se trata sólo de la promoción de coparticipación y labores 

conjuntas, sino de estrategias mICro hacia la consecución de una labor macro en benelicio de los diferentes ambilos y 

sectores que se involucran. 

Pensar en la prevención como la herramienla para el tratamiento de casos en donde la predisposición del uso y 

abuso de sustancias psicoactivas ya está dada por las condiciones de vida previas a la experimentación, ha sido un 

trabajo con buenos resultados e interesanles estudios sobre la cuestión; sin embargo, trabajar la Prevención Educativa 

desde los primeros anos de vida balO el impulso de desarrollo del potencial humano, es una propuesta que también 

promete abrir un nuevo campo de esludio y or ientación de estrategias que en un mediano y corto plazo. se refieje en las 

preocupantes cifras de tendencia, uso, abuso y edad de inicio de una vida que tiene como riesgo, el caer en los 

complicados casos de adicciones. Sin duda, sigue siendo una prioridad la atención que se brinda en cada uno de los 

niveles de prevención ejercida en los programas sociales, tanto de gobierno como de instancias no gubernamenlales: el 

problema como tal s610 es motivo de consideración cuando las cifras se convierten en tas evidencias oon repercusiones 

en diversos ámbitos; pero se liene que oonsiderar que el sentir que experimenta un nino por abandono, maltrato, 

pobreza y falta de atención, es lambién un problema que no por ser individual y sin mayores repercusiones en lo 

inmediato, tenga que ignorarse y dejarse al azar de la vida para que se resuelva. A la larga, son casos potenciales que 

abarcan más allá de una adicción. 

Los programas de prevención deben incluir mecanismos para ampliar 

la cobertura educativa y retener a /os jóvenes en el sistema, reforzar las familias 

y da, atención especial a /os adolescentes y jóvenes que no viven con su familia. ENA2008 
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3. Diacusión critica dat Modelo 

Dado que la mayor preocupación en estos momentos es de la población con serios problemas de adicción, esle 

Modelo se presenta desarliculado con los inlereses de atención en cuanto a tra tamiento y rehabilitación por el uso y 

abuso del consumo de sustancias psicoactivas. La visión y punto de partida que se propone, desde nit'las y ninos que 

aún no son consumidores o experimentadores no crea un involucramiento por considerarse del ámbito de áreas como la 

psicologia o psiquiatrla. Desde la comunicación, cobra mayor ¡nleres lo alarmante; sin embargo, también es importante 

lo novedoso. Si bien este Modelo no alcanza a cubrir en estric10 sentido el ingrediente de la novedad; si plantea una 

propuesta que invita a observar el problema aun desde sus primeras manifestaciones de inicio, y es en donde 

seguramente se enconlrarán las bases para esas nuevas orientaciones. 

A seis anos de haber trabajo en forma directa con los dos grupos de nir.os (de la Escuela Primaria XochimilCO, 

que se encontraban cursando el primer y tercer grado de educación básica primaria con edades que oscilaron entre los 

6 y 8 años) a quienes se aplica la prueba del CAT.S . en el mes de junio del 2004; aclualmente son adolescentes en 

edad de cursar la secundaria, ya que deben encontrarse entre los 12 y 14 años de edad. Un rango de edad que 

real izando un ejercido de datos proyectivos basados en los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2005, son 

jóvenes según sus expectalivas, prefieren estudiar que trabajar; aunque una buena proporción de et los optarla por no 

esludiar ni Irabajar. 

"Sobre la visión que ~enen los lóvenes de si mismos, es decir, cuáles son los problemas que como grupo etafio 

enfrentan. Para una gran mayoría (70.8%) el principal problema que tienen los jóvenes son las drogas y el alcohol y en 

mucho menor medida (28,3%) la falta de trabajo ocupa el segundo lugar, con una mayor prevalencia en los hombres; 

muy por debajo de eslos dos se encuentran situaciones como los problemas del país en general (17.5%), la violencia 

(15.7%) y las oporlundades para esludiar (14.5%) [,._ 1 En lérminos de respeto a los derechos humanos, se pidió a los 

jóvenes manifestar si sentian que sus derechos no habian sido respetados por alguna de las causas [como Tu 

aparienCia fisica, No lener dinero, Ser hombrelmujer, Tu ropa, El color de tu piel, Tu acento al hablar, Tu edad, Provenir 

de una región del país, Tu orientación sexual). los casos más graves de discriminación los jóvenes los perciben debido 

a su apariencia flsica y por no tener dinero, y sólo 5% de los ¡ávenes sienten vulnerados sus derechos por razón de su 

edad, o bien por la ropa que usan. Condiciones como su orientación sexual, los jóvenes no se sienten discriminados'. 

(Tomado de Encuesta Naeiooal de .batuc!, 2005. pp. JJ..J4) Esta proyección de datos, proporciona un cierre cíclico que tiene como 

punto de partida en este estudio, la historia misma de la humanidad y su convivencia con las drogas, y los problemas 

individuales y sociales que los sujetos adic10s y no adictos llegan a vivir como parte de su propia historia de vida. 



4. Limitacione. dela investigación 

Esta investigación presenta las limitaciones propias de un estudio social basado en fuentes indirectas respecto del 

objeto de estudio. que en este caso son los grupos de adiclos y no adictos. Si bien no es posible dar una relerer.cia 

directa respecto de los problemas clínicos y psicosociales que se describieron, son una fuente invaluable para el campo 

de la ciencia de la comunicación, ya que como campo de conocimiento social, no se tienen las técnicas o herramientas 

propias para hacer una intervención directa; además de que no es el propósito de este ciencia como tal. ' Parece 

también oportuno no formarse una idea simplista del hábito y relacionar la costumbre de consumir drogas psicoactivas 

con la de cualquier otra cosa Gracias a una propaganda banal, tendemos a creer que las personas caen en 

dependencias farmacológicas por razones distintas a las que llevan a contraer dependencias sociales, higiénicas o 

sentimentales. Pero eso no es cierto. La espontaneidad del ser humano -y de los demás vivientes con capacidad de 

desplazarse-está contrapesada por su adhesión al hábito'. (Escohotaclo . 2010.p, 281 

Es por eHo que para la presente investigación, la adaptación ~ CATS como técnica de análisis para el discurso es una 

limitante para la afirmación de los resultados desde un punto de vista clínico o especializado, aunque si bien está no fue 

la intención de su apl icación. fue un importante referente para comprender las formas expresivas de quienes estan 

inmersos en una situación de adicción, como en quienes aun no experimentan el consumo como lal; razón por la cual 

no se optó por una herramienta de tipo cual itativa o cuantitativa de la ciencia de la comunicación , ya que el mayor 

interés se centró en cooocer las conductas asociadas a los problemas inmediatos de los individuos estudiados, y de ahí 

trascender a las formas en que finalmente son expresadas en función del lenguaje en su forma perceptiva y denotativa 

de su entorno. 

De acuerdo con los resultados del proceso de la investigación para el diseño del MOOelo. las posibilidades de aplicación 

perfilan las siguientes etapas de continuación: 

Reorientación en las políticas de comunicación social hacia una apertura 

de la prevención edllCativa desde los primeros a~os de vida, como 

primordial ámbito de acción , 

2, Inclusión de la prevención educativa en los programas sociales, como 

tarea previa y básica de los niveles de atención ya estructurados. 
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3. Fortalecimienl0 de los perfiles de población para la real ización de 

eSlrategias de prevención educativa 

4. Estudios de mercaoolecnia sobre estilos del romportamiento en 

poblaciones controladas de adic10s y no adictos, para definir las estralegias 

del mensajé de prevención. 

5. Fomento del compromiso institucional hacia una orientación de ¡rabajo 

disciplinarios y por ende, compartido. que en su ejecución exige distinguir y 

comprender las tareas inmediatas y los alcances y limites de acción, 

6. Fomento del compromiso internacional en lorno a visual izar en los 

derechos humanos de las nit\as y los nir'tos, una atención integral en 

prevención educativa. 
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