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Resumen 

La violencia, el crimen organizado y las drogas, son una problemática que 

podemos abordar su estudio desde lo social, lo psicológico y lo cultural. En una 

Ciudad tan golpeada por este tipo de problemáticas como Ciudad Juárez, es 

imperativo conocer la actuación de la población en cuanto a dichos fenómenos. 

Actualmente y durante décadas, Ciudad Juárez ha tenido una constante lucha 

contra las drogas en diferentes dimensiones como el consumo, la distribución, la 

venta o cualquier otro tipo de fenómeno psico sociocultural desencadenado por 

estas sustancias.  

Es en este contexto en el que los jóvenes fronterizos se desenvuelven día con día, 

y es sin duda, un factor importante que los inclina u orienta a tener un contacto 

con las drogas, sea por medio del consumo propio o las relaciones sociales con 

personas de su mismo medio que practican el consumo, sin embargo, este 

fenómeno psico sociocultural impulsa las opiniones y la actuación que los jóvenes 

puedan tener en materia de drogas. 



El estudio realizado en una muestra de 460 jóvenes de 18 a 30 años de ambos 

sexos aspirantes a ingresar a la Universidad autónoma de Ciudad Juárez en el 

ciclo Agosto – diciembre 2017, indica la diversidad de opiniones en materia de 

drogas, adicionalmente arroja correlaciones significativas que van desde p.196 

hasta p.506 lo que permite inferir que la muestra es consciente de los problemas 

asociados con las drogas, sin embargo esta conciencia tiene un impacto mínimo 

en su actitud frente al consumo.  

La presencia de hechos violentos se ha incrementado considerablemente en 

Ciudad Juárez. Las situaciones de riesgo que se manifiestan en los grupos de 

jóvenes que han estado expuestos  a eventos violentos tales como extorsiones, 

secuestros, robo habitación, robo de automóvil, o el vivir cotidianamente en la 

incertidumbre frente al ataque de grupos organizados, que aparecen como 

inmunes frente a la sociedad, modifican las respuestas adaptativas que 

regularmente van acompañadas de una ansiedad que coadyuva al funcionamiento 

del individuo, incrementando los síntomas físicos y modificando la estrategia de  

respuesta frente a las situaciones de peligro buscando pertenecer a grupos de 

apoyo, aun y cuando éstos sean poco saludables .  

En Ciudad Juárez por su condición de frontera caracterizada como centro de 

distribución de drogas, y por su comunidad pluricultural que se ve impelida a una 

lucha continua de sobrevivencia en los jóvenes que día a día conviven con la 

violencia y con los bloqueos cotidianos para modificar sus conductas, los riesgos 

de usar drogas se expanden en todos los sectores de la ciudad. 



Cargando con la etiqueta de ser una de las ciudades más violentas y como la 

frontera de mayor tráfico ilegal de todo tipo de sustancias, donde la impunidad se 

hace manifiesta, y las políticas públicas adolecen en el ámbito de salud, la 

comunidad juarense se enfrenta a problemáticas diversas con tendencias 

múltiples a las adicciones, circunstancia que día a día se convierte en un problema 

agudo. 

De acuerdo con Trujillo y Guerrero (2016) la desorientación de los jóvenes en una 

sociedad disfuncional, regularmente se aduce a las estructuras familiares, sin 

embargo estudios recientes, enfatizan la causalidad múltiple de las conductas de 

los jóvenes, entre otras mencionan la búsqueda de identidad, la pertenencia e 

incluso la curiosidad sin descartar claro está el efecto de la dinámica familiar. 

El ambiente tan insalubre que rodea a la comunidad juvenil en una ciudad 

etiquetada como de alto riesgo, el peligro de usar drogas incrementa y por ende se 

deprecia la calidad educativa de su sociedad, sumergiéndola en una conducta 

apática e indiferente.  

Es necesario aclarar que técnicamente la adolescencia es considerada una etapa 

que abarca aproximadamente de los 11 a los 20 años, misma que inicia con una 

serie de modificaciones físicas denominadas pubertad y que se caracteriza por 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales (Papalia, Feldman y Martorell, 

2012 p. 367). Por tanto, en el contexto mexicano la mayoría de los estudiantes 

universitarios de nuevo ingreso son personas que atraviesan el final de la etapa 

adolescente, considerando que siguiendo los tiempos establecidos de la 



Secretaría de Educación Pública (SEP) una trayectoria escolar normal llevaría al 

estudiante a ingresar a las aulas universitarias a los 18 años en promedio. 

De acuerdo con distintos reportes la adolescencia tardía y el inicio de la 

adultez joven representan etapas donde se está en una condición vulnerable para 

ejercer conductas y hábitos de riesgo; de esa forma el consumo de alcohol, el 

tabaquismo, el uso de sustancias psicoactivas, el abuso de utilización de internet y 

las prácticas sexuales de riesgo tienen una prevalencia notable (Cava, Murgui y 

Musitu, 2008; Roales-Nieto, López, Zaldívar y Moreno, 2003; Roales-Nieto, 2004; 

Roales-Nieto et al., 2004). 

Duggal et al., (2000, p. 446) señalan que en términos generales la adolescencia es 

considerada como un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta donde se 

experimentan cambios profundos en el desarrollo, ya que se acompaña de 

múltiples transformaciones a nivel físico, psicológico y social, por lo que se le 

considera como un periodo de extrema vulnerabilidad ante estresores, de tipo 

biológico (ej. cambios hormonales), así como psicosociales, relacionados con el 

contexto social, familiar, círculo de amigos y la escuela. 

Considerando la información teórica la juventud que es aspirante a la Universidad 

se considera una población en la edad de la adolescencia, situación que le hace 

aparecer como más vulnerable ante las conductas de riesgo. En este contexto una 

conducta de riesgo se considera aquel comportamiento cuya presencia provoca 

respuestas de inconformidad y cambios en el estado de ánimo. 



De acuerdo con Weintein (1992) la conducta de riesgo en los jóvenes aumenta la 

probabilidad de que se presenten eventos que alteren el desarrollo psicosocial, lo 

que puede afectar de forma negativa los recursos personales del joven así como 

deteriorar su bienestar y su estado de salud, sin embargo y como decía Jessor 

(1991) hay que diferenciar entre una conducta de riesgo y una conducta que 

involucre riesgo; la conducta de riego involucra el desarrollo psicosocial y/o la 

sobrevivencia del joven. Mientras que la conducta que involucre riesgo se refiere 

al riego que se asume en la búsqueda de un objetivo. Encuadrado en esta 

perspectiva el joven aspirante a la UACJ enfrenta los más insospechados retos en 

cuanto a los riesgos que enfrentará en la permanencia en la Universidad. 

De acuerdo con Villatoro (2012) en el 2011 se había incrementado el uso de 

drogas; 7.8% de los mexicanos dijeron haber consumido drogas en algún punto de 

su vida, en comparación con el 5.0% de prevalencia en el año 2002; siendo los 

varones de 18 a 34 años de edad,  los que mayormente consumen drogas, 

mostrando que un aumento del 8.0 al 12.5% en aquel periodo de tiempo, mientras 

que en las mujeres fue del 1.0 al 2.3%; las drogas ilegales más consumidas en 

México fueron la marihuana (6.5%) y la cocaína (3.6%).  

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en estudiantes 

2014 (ENCODE) reportó una prevalencia de consumo una vez en la vida de 

cualquier droga de 18.6% en los estudiantes hombres de secundaria y 

bachillerato, y un 15.9% en mujeres, resultando en una prevalencia promedio de 

17.2%. Sin embargo, el promedio para el estado de Chihuahua resultó en 19.8%, 

significando que virtualmente 1 de cada 5 estudiantes reportó consumo de alguna 



droga al menos una vez en la vida. Más recientemente, la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reportó que el uso de drogas 

en México para el rango de edad de 18 a 65 años en algún punto de su vida se 

incrementó a 10.3% para cualquier droga y a 9.9% para las drogas ilegales. 

 Múltiples estudios se han realizado en cuanto al riesgo de los jóvenes para el uso 

de sustancias, INEGI (2014), Celis-De la Rosa (2003), Fernández (2008), 

Alcántara et al (2009), Guzmán et al (2014), entre otros refieren que las 

consecuencias negativas del uso de sustancias tóxicas se incrementan en los 

jóvenes agudizándose el riesgo para el uso de las drogas. 

Metodología. 

El método que se utiliza es descriptivo. El estudio se realiza en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. La población son jóvenes aspirantes a la institución 

entre 18 y 30 años, de ambos sexos. El periodo al que el joven solicita el ingreso a 

la UACJ es de agosto a diciembre del 2017. El instrumento que se utiliza es el de 

“Opiniones sobre la actuación en materia de drogas”. El instrumento pretende 

identificar las actitudes y opiniones que manifiestan los aspirantes a ingresar a la 

universidad en relación con tales actuaciones. 

 
 

 

 

 



RESULTADOS 

Como puede observarse en la lámina de correlaciones, estadísticamente no hay 

correlación significativa entre las pruebas sin embargo la tendencia progresiva de 

p.196 a p.506 devela un riesgo desmesurado que tiene el aspirante universitario al 

uso de drogas ya que, aunque con opiniones consolidadas en cuanto al riesgo y el 

efecto del uso de las drogas es muy poco el impacto que este ejerce en relación 

con el consumo de las substancias tóxicas. 

 

DISCUSION 

Uno de los problemas más severos en la juventud actual es la tenencia a las 

adicciones que en la mayoría de los casos se asocia a respuesta de placer, a 

conductas evasivas o simplemente a procesos de identidad, sin embargo el riesgo 

que se devela en los múltiples estudios y que se repite en esta investigación abre 

nuevas perspectivas de crear programas de intervención que se ajusten a las 

necesidades medioambientales de cada comunidad y que en un nivel primario de 

prevención, coadyuven en la adquisición de técnicas y estrategias para el control y 

manejo de los riesgos de caer en el abismo subjetivo del uso de drogas. 
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