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INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO RESUMEN

impulsa a los empleados en su trabajo, 
que es la realización profesional, la cual 
engloba la consecución de metas y 
objetivos en su carrera.

La satisfacción laboral es el resultado 
de las emociones que experimentan las 
personas en relación con qué tan bien los 
resultados de su desempeño cumplen con 
sus expectativas (Khoury, 2021; Ha y 
Kim, 2021; Janovac y otros, 2021). Se 
puede describir la satisfacción laboral 
como una evaluación individual de cómo 
uno se siente acerca de su nivel de 
satisfacción en el trabajo, lo que puede 
manifestarse como emociones positivas o 
negativas (Asbari y otros, 2020; Saputra 
y Mahaputra, 2022). Hoppock (1935) 
planteó formalmente que la satisfacción 
laboral es una combinación de factores 
psicológicos, fisiológicos y ambientales 
que llevan a un individuo a expresar su 
satisfacción en el trabajo. Para lograr la 
satisfacción laboral, los empleadores 
deben satisfacer las necesidades de cada 
empleado y asegurarse de que estén 
satisfechos en un nivel adecuado (Gordon 
y Wilson, 1969; Li y otros, 2022). Por lo 
tanto, algunos autores argumentan que las 
características del trabajo deben 
adaptarse a las necesidades individuales 
de los empleados (Siswandono y otros, 
2022; Aziz y otros, 2021).

Además, es importante investigar el 
conocimiento y la medición de la 
satisfacción laboral (Singh y Loncar, 
2010; Yan y otros, 2022). Por otra parte, 
las investigaciones previas recopiladas en 
la literatura indican que el uso del salario 
emocional en las organizaciones se 
considera un factor crucial para aumentar 

el rendimiento, la motivación y la 
productividad laboral de los empleados. 
Elementos como la satisfacción, la 
motivación y la fidelización se ven 
positivamente afectados. Aunque los 
empleados puedan tener un empleo 
"estable" y bien remunerado, buscarán un 
lugar donde puedan encontrar un 
equilibrio entre su salario y los beneficios 
emocionales (Saldívar y Moctezuma, 
2020; Afwindra y otros, 2022).

Dentro de este contexto, surge la 
interrogante: ¿Existe una cantidad 
significativa de literatura relevante que 
aborde el impacto del salario emocional 
en la satisfacción laboral de los 
empleados de las PYMES? En este 
documento, se busca dar respuesta a esta 
pregunta a través de una exhaustiva 
revisión bibliográfica. Es importante 
destacar que Tranfield y otros (2003) 
sostienen que la revisión bibliográfica es 
una herramienta crucial para respaldar la 
labor del investigador en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
proporciona una base sólida y evaluada 
de la estructura académica existente en 
un campo específico de conocimiento, y, 
en segundo lugar, permite identificar 
oportunidades de investigación en las 
lagunas presentes en la literatura.

 
Revisión de literatura 

Importancia del concepto salario 
emocional

El salario emocional no es 
compensación económica que 
complementa los salarios monetarios. 
Entre elementos considerados como 

extensamente investigado en el campo 
del comportamiento organizacional 
(Anwar, 2017; Purwanto y otros, 2021; 
Aung, 2021). Se ha constatado que la 
satisfacción laboral tiene un efecto 
positivo y significativo en el rendimiento 
de los empleados (Da Cruz Carvalho y 
otros, 2020; Dodanwala y otros, 2022).

Desde el punto de vista de la 
organización, una satisfacción laboral 
elevada puede conducir a un mayor 
desempeño por parte de los empleados, lo 
que tiene un efecto positivo en los 
resultados de la empresa (Smith y otros, 
2020; Mo y Borbon, 2022).

Se sostiene que el comportamiento 
que contribuye al éxito de una empresa es 
más probable que ocurra cuando los 
empleados están altamente motivados y 
comprometidos con la organización, y 
cuando experimentan un alto nivel de 
satisfacción en su trabajo (Paais y 
Pattiruhu, 2020; Majid y otros, 2021; 
Adamopoulos y Syrou, 2022).

Los elementos principales que 
influyen en la satisfacción laboral son las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
la influencia en el trabajo, el trabajo en 
equipo y los desafíos laborales (Riyadi, 
2020; Najiah y Harsono, 2021; Diyanto y 
Peristiowati, 2022).

La satisfacción laboral se manifiesta 
en diferentes aspectos del trabajo, como 
el salario, las oportunidades de 
promoción, la supervisión y las 
relaciones con los compañeros. Estos 
aspectos son considerados válidos, 
significativos y confiables para medir la 

satisfacción laboral. Entre estos aspectos, 
la promoción es el que refleja la 
satisfacción laboral de manera más 
prominente, con indicadores de justicia 
en la obtención de promociones y 
oportunidades para avanzar en la carrera. 
Por otro lado, el aspecto que muestra la 
satisfacción laboral más baja es el trabajo 
en sí mismo, que se relaciona con la 
percepción y los sentimientos del 
individuo hacia su trabajo (Tentama, 
2020; Dâmbean y Gabor, 2021; 
Rojikinnor y otros, 2022).

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se 
realizó una revisión bibliográfica en 
octubre de 2022 utilizando los siguientes 
criterios de selección: se limitó la 
búsqueda a revistas científicas que fueran 
relevantes para los objetivos de la 
investigación, excluyendo libros u otros 
tipos de publicaciones. La recopilación 
de la producción científica se realizó 
utilizando la base de datos bibliográfica 
SCOPUS. Se aplicó un filtro temporal 
para seleccionar artículos publicados en 
el período comprendido entre 2017 y 
2022. Se llevó a cabo una búsqueda 
combinada utilizando ambas palabras 
clave ("emotional salary " AND " job 
satisfaction "), y se configuró la opción 
de búsqueda para que las palabras clave 
aparecieran en el título, resumen, y 
palabras clave de los artículos. Como 
resultado de esta búsqueda, se 
encontraron un total de 83 artículos.

Para llevar a cabo el análisis de los 
artículos identificados se utilizó la 
plataforma web Tree of Science (ToS), un 

De los 83 artículos identificados, el 
34% cuentan con al menos nueve 
citaciones (ver Anexo 1).  El artículo más 
citado es el de Wayne y otros (2017) 
publicado por el Journal of 
Organizational Behavior.  Con seis 
artículos, el International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health es la fuente con mayor número de 
publicaciones en el área de estudio 
investigada.  El 52% de los artículos 
fueron publicados en los últimos tres 
años (2020-2022), lo cual muestra que 
existe interés de la comunidad científica 
en esta área de estudio.

Conclusiones

La relevancia del salario emocional y 
la satisfacción laboral ha sido 
ampliamente reconocida en la literatura 
de distintas disciplinas. Este estudio 
evidencia la existencia de un conjunto de 
literatura que analiza estos conceptos 
desde varias perspectivas dentro del 
entorno empresarial.

A pesar de que ha habido un aumento 
en la cantidad de estudios que tratan 
sobre la satisfacción laboral y el salario 
emocional en los últimos años, se ha 
observado una conexión teórica entre los 
artículos que investigan el concepto de 
agotamiento laboral. Sin embargo, no se 
ha encontrado una relación similar en las 
investigaciones que abordan el salario 
emocional y su relación con la 
satisfacción laboral.

En cuanto a las limitaciones intrínsecas 
de este proceso de investigación, es 
importante destacar la sugerencia de 

replicar el estudio utilizando diferentes 
bases de datos y emplear estrategias de 
búsqueda alternativas para contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio. 
Además, se ha expresado la intención de 
dar seguimiento a esta investigación 
mediante un análisis cualitativo más 
exhaustivo, utilizando software especializado 
como Atlas.ti y/o Maxqda.

Como una posible dirección para 
futuras investigaciones, se sugiere 
realizar un análisis cualitativo más 
exhaustivo de las diversas definiciones de 
salario emocional y satisfacción laboral 
utilizadas por los autores de los estudios 
seleccionados. Esto permitiría realizar 
aportes relevantes desde la perspectiva de 
la Administración y evaluar la viabilidad 
de extender el análisis a otros sectores de 
actividad económica.
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Consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes de 13 a 18 años

Consumption of psychotropic substances in adolescents from 13 to 18 
years old
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El ser humano engloba muchas características psicosociales que le 
permiten dialogar y vivir en sociedad, y una etapa vulnerable es la 
adolescencia. Durante este periodo, el consumo de sustancias 
psicotrópicas puede ser una actitud habitual y calificarse de normal 
porque se está en constante experimentación. No obstante, el abuso de 
estas sustancias puede generar graves consecuencias en el desarrollo 
físico, mental, emocional y social de los jóvenes, así como afectar de 
manera negativa su rendimiento escolar y sus relaciones interpersonales. 
Para realizar esta investigación se planteó como objetivo analizar el 
comportamiento en el consumo de sustancias psicotrópicas de 
adolescentes de 13 a 18 años. En cuanto a la metodología, se desarrolló el 
estudio con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), se caracterizó por 
ser descriptivo, y se emplearon el análisis documental, la observación 
científica y la encuesta. La muestra fue de 43 pacientes de ambos sexos, 
que se encontraban hospitalizados en el Área de Conductas Adictivas del 
Instituto de Neurociencias de Guayaquil. Se pudo constatar el nivel de 
experimentación de los adolescentes al consumir sustancias psicotrópicas 
y se determinaron los riesgos de salud por el cual atraviesan. De igual 
manera, se evidenció la necesidad de trazar estrategias integrales de 
prevención en las áreas de salud, tomando como punto de partida la 
participación activa en conjunto de familiares y centros educativos. 
También, se definieron algunos elementos que caracterizan el 
comportamiento desarrollado por los adolescentes al abusar de las 
drogas. 

Palabras clave: sustancias psicotrópicas; adolescencia; adicción; 
factores de riesgo

Victor Hugo Rodriguez Medrano1; Tanya Yesenia Quinto Montiel2 

SA

ABSTRACT
Human beings encompass many psychosocial characteristics that allow 
them to dialogue and live in society, and a vulnerable stage is 
adolescence. During this period, the consumption of psychotropic 
substances can be a habitual attitude and be described as normal because 
there is constant experimentation. However, the abuse of these substances 
can have serious consequences on the physical, mental, emotional and 
social development of young people, as well as negatively affect their 
school performance and interpersonal relationships. To carry out this 
research, the objective was to analyze the behavior in the consumption of 
psychotropic substances of adolescents between 13 and 18 years old. 
Regarding the methodology, the study was developed with a mixed 
approach (qualitative and quantitative), it was characterized by being 
descriptive, and documentary analysis, scientific observation and the 
survey were used. The sample consisted of 43 patients of both sexes, who 
were hospitalized in the Addictive Behavior Area of the Institute of 
Neurosciences of Guayaquil. It was possible to verify the level of 
experimentation of adolescents when consuming psychotropic 
substances and the health risks they go through were determined. 
Likewise, the need to draw up comprehensive prevention strategies in 
health areas was evident, taking as a starting point the active participation 
of family members and educational centers. Also, some elements were 
defined that characterize the behavior developed by adolescents when 
abusing drugs.
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Introducción

Las PYMES juegan un papel esencial 
en el fomento del progreso económico, 
dado que constituyen alrededor del 90% 
de los negocios a escala global. Estas 
compañías proporcionan empleo para 
cerca del 70% de la fuerza laboral, lo que 
las convierte en una destacada fuente de 
oportunidades de trabajo por cuenta 
propia (Gorondutse y Abdullah, 2016; 
Pereira y otros, 2022).

En Ecuador, se pueden identificar 
múltiples factores que contribuyen a la 
reducida tasa de supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Estos incluyen la insuficiente 
inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), la falta de una dirección gerencial 
adecuada para mejorar los procesos, la 
falta de colaboración y conexión con las 
instituciones universitarias, la excesiva 
centralización en la toma de decisiones 
por parte de los administradores, la 
escasa capacitación técnica del personal, 
los conflictos sociales y las dificultades 
en las relaciones humanas, una cultura 
organizacional desfavorable y un 
ambiente de trabajo poco propicio 
(Akehurst y otros, 2009; Canhoto y otros, 
2021).  Además, estudios previos basados 
en evidencia empírica han demostrado 
que existen diversos factores que pueden 
generar conflictos en las PYMES, tales 
como la ausencia de políticas adecuadas, 
una infraestructura deficiente, la falta de 
legislación, el estrés, las 
responsabilidades familiares y los 
problemas personales (Adisa y otros, 
2016; Centobelli y otros, 2021; Younis y 
Elbanna, 2022).

En líneas generales, al explorar el 
concepto de retribución emocional, se 
hace referencia a un factor subyacente 
que ha ganado importancia en el entorno 
laboral debido a las condiciones de 
trabajo y a la necesidad de salvaguardar 
el bienestar emocional de los empleados 
mediante la creación de entornos 
organizativos saludables y propicios 
(Cordero-Guzmán y otros, 2022; Febrina 
y otros, 2021; Sutanti y Sandroto, 2021; 
Basalamah y Asad, 2021). Varios 
especialistas lo describen como un 
concepto vinculado a la retribución de un 
empleado, que engloba elementos no 
monetarios y busca satisfacer las 
necesidades personales, familiares y 
laborales del trabajador, mejorando su 
calidad de vida y fomentando el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal (Rodríguez y Romero, 2018). El 
salario emocional se considera una razón 
por la cual los empleados se sienten 
satisfechos (Gil y otros, 2019; 
Sánchez-Gómez y otros, 2021), ya que 
contribuye a satisfacer sus necesidades y 
promueve la conciliación laboral 
(Rodríguez y Romero, 2018; Selvi y 
Aiswarya, 2022). Además, existe una 
relación entre el salario emocional y el 
nivel de satisfacción laboral (Alegre y 
otros, 2016; Khaliq, 2021; Abri y otros, 
2022).

Según las declaraciones de Giraldo 
(2018), se argumenta que una empresa 
que proporciona una remuneración fija 
acorde con las responsabilidades 
laborales puede impactar en el 
compromiso de los empleados, al mismo 
tiempo que satisface sus necesidades. 
Además, existe otro factor motivador que 

constitutivos del concepto de salario 
emocional son la flexibilidad en el 
horario de trabajo, el tiempo para 
formarse, teletrabajar, compartir y 
disfrutar de espacios para pasar tiempo de 
calidad con la familia, etc. Para entender 
la construcción del salario emocional, se 
debe articular las teorías de la 
administración, modernas gestión y 
talento humano (Gil y otros, 2019; 
Asnoni y otros, 2021).

En el presente, el salario emocional ha 
adquirido relevancia debido a su 
capacidad para atender las necesidades 
individuales, familiares y laborales, lo 
que mejora la calidad de vida y fomenta 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. Este concepto ha adquirido una 
mayor relevancia debido a la perspectiva 
de vida de las nuevas generaciones, 
quienes valoran más la conciliación entre 
el trabajo y la familia que simplemente la 
remuneración económica. Es por esta 
razón que el salario emocional se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
para fomentar la lealtad del talento dentro 
del ámbito empresarial (Hurtado y 
Taquez, 2021).

El salario emocional representa un 
costo mínimo para las empresas en el 
país, pero conlleva un beneficio 
significativo para el personal en las 
organizaciones. Para las generaciones 
más jóvenes, el aspecto laboral es solo 
una parte del trabajo y no el único 
factor importante. Estas generaciones 
valoran tener una vida personal 
equilibrada y propia, además de su 
trabajo (Elsahoryi y otros, 2022; 
Marshall y otros, 2021).

El salario emocional desempeña un 
rol fundamental en incrementar la 
satisfacción de los empleados, lo cual 
conlleva a una disminución en la rotación 
de personal y un aumento en la 
productividad. Asimismo, el salario 
emocional contribuye a retener al 
personal, ya que los empleados se sienten 
a gusto en la organización y se identifican 
con ella (Flores y Urbina, 2019).

Importancia del concepto satisfacción 
laboral 

En la actualidad, la gestión de 
recursos humanos ha adquirido una 
creciente relevancia en el entorno 
empresarial debido a que las personas y 
sus conocimientos son los factores más 
significativos que impactan en la 
productividad de una empresa. La 
evaluación de la satisfacción de los 
empleados es uno de los aspectos clave 
de la gestión de recursos humanos. Es 
imprescindible para las empresas 
asegurar un nivel elevado de satisfacción 
entre los trabajadores, ya que esto 
constituye un requisito fundamental para 
incrementar la productividad, la 
capacidad de respuesta, la calidad y el 
reconocimiento del servicio (Ali y 
Anwar, 2021; Colin-Chevalier y otros, 
2022; Batool y otros, 2022).

Existen múltiples definiciones de 
satisfacción laboral, pero una de las más 
clásicas es la formulada por Locke 
(1976), quien la describe como un estado 
emocional positivo y agradable que surge 
de la evaluación personal que un 
individuo realiza sobre su trabajo y su 
experiencia en él. Este concepto ha sido 

software libre que permite realizar un 
análisis completo de la literatura 
científica. Esta herramienta fue diseñada 
específicamente para facilitar la búsqueda 
de literatura relevante, utilizando 
métricas basadas en la teoría de grafos. 
Un estudio previo realizado por Zuluaga 
y colaboradores (2022) respalda el uso de 
ToS en este tipo de análisis.

 
Resultados y discusión

Para realizar el análisis cualitativo de 
los datos, se utilizaron las palabras clave 
extraídas de los 83 artículos encontrados. 
Se crearon nubes de palabras con el 
objetivo de identificar los términos más 
frecuentes utilizados en cada grupo de 
artículos, así como en el conjunto total de 
ellos. Esto permitió visualizar los 
sectores que aparecen con mayor 
frecuencia en los artículos analizados. 

En la Figura 1 se evidencia la 
importancia de cada palabra (cantidad de 
citas) retratada en la nube de palabras, 
donde cuanto mayor es el número de 
citas, mayor es el tamaño de la palabra en 

la nube; en este caso la nube resalta las 
palabras: “job”, “emotional”, “salary”, 
“burnout”, términos que están enfocados 
a las temáticas en análisis.  Para afianzar 
lo indicado, se presenta la figura 2 donde 
se vuelve evidenciar las palabras 
mencionadas. 

Al examinar cuáles son los países que 
han realizado una mayor producción 
científica sobre las variables analizadas, 
se observa en la Figura 3 que China es el 
país con más referencias sobre esta 
temática, seguido de España.
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que se encontraban hospitalizados en el Área de Conductas Adictivas del 
Instituto de Neurociencias de Guayaquil. Se pudo constatar el nivel de 
experimentación de los adolescentes al consumir sustancias psicotrópicas 
y se determinaron los riesgos de salud por el cual atraviesan. De igual 
manera, se evidenció la necesidad de trazar estrategias integrales de 
prevención en las áreas de salud, tomando como punto de partida la 
participación activa en conjunto de familiares y centros educativos. 
También, se definieron algunos elementos que caracterizan el 
comportamiento desarrollado por los adolescentes al abusar de las 
drogas. 
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ABSTRACT
Human beings encompass many psychosocial characteristics that allow 
them to dialogue and live in society, and a vulnerable stage is 
adolescence. During this period, the consumption of psychotropic 
substances can be a habitual attitude and be described as normal because 
there is constant experimentation. However, the abuse of these substances 
can have serious consequences on the physical, mental, emotional and 
social development of young people, as well as negatively affect their 
school performance and interpersonal relationships. To carry out this 
research, the objective was to analyze the behavior in the consumption of 
psychotropic substances of adolescents between 13 and 18 years old. 
Regarding the methodology, the study was developed with a mixed 
approach (qualitative and quantitative), it was characterized by being 
descriptive, and documentary analysis, scientific observation and the 
survey were used. The sample consisted of 43 patients of both sexes, who 
were hospitalized in the Addictive Behavior Area of the Institute of 
Neurosciences of Guayaquil. It was possible to verify the level of 
experimentation of adolescents when consuming psychotropic 
substances and the health risks they go through were determined. 
Likewise, the need to draw up comprehensive prevention strategies in 
health areas was evident, taking as a starting point the active participation 
of family members and educational centers. Also, some elements were 
defined that characterize the behavior developed by adolescents when 
abusing drugs.
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Introducción
La adolescencia es una etapa muy 

compleja, de profundos e importantes 
cambios, tanto desde la perspectiva física 
como en la personalidad. En estas edades, 
se suelen asumir conductas influidos por 
el criterio del grupo de amistades, sin estar 
totalmente consciente o de acuerdo con 
las acciones, ya que solo se busca la apro-
bación social. Es común que el consumo 
de sustancias psicotrópicas sea una de las 
principales consecuencias derivadas de 
este periodo, en la búsqueda de nuevas 
experiencias.

En la actualidad, varios factores 
inciden y conducen el accionar de los 
adolescentes a consumir algunas sustan-
cias perjudiciales para la salud, y que 
suelen llevarlos a situaciones extremas. 
Según Rodríguez-Parrales et al. (2023), 
las principales razones radican en la baja 
autoestima y el ambiente familiar, lo cual 
convierte a los adolescentes en vulnera-
bles y el consumo de drogas, ya sean lega-
les o ilegales, es uno de los primeros pasos 
para enfrentar estas situaciones. Vale 
mencionar que las características de este 
grupo etario varían, teniendo en cuenta la 
región geográfica, el entorno socioeconó-
mico, la disponibilidad de las sustancias, 
entre otros. No obstante, el consumo de 
drogas en esta población es una preocupa-
ción importante a nivel mundial.

Existen diferentes agencias especiali-
zadas de las Naciones Unidas y la Unión 
Europea, así como programas nacionales 
que publican estadísticas relacionadas con 
el consumo de drogas (Plan Nacional 
sobre Drogas, 2014); y cada año presentan 
datos que evidencian cómo se ha ido 
incrementando el uso de estas sustancias, 
especialmente en jóvenes y adolescentes. 

En esta dirección, Cango Cobos y 
Suárez Monzón (2021), plantean que el 
uso y abuso de las drogas está asociado 
con la reducción de los niveles de desem-
peño físico-afectivo en edades tempranas. 
Algunas personas comienzan desde la 
infancia, debido a traumas vividos y situa-
ciones de vulnerabilidad en que viven; 
mientras que otros lo hacen para experi-
mentar y consumen de forma regular, 
desarrollando una severa adicción.

Cuando se habla de sustancias psico-
trópicas, Sinclair Portela et al. (2021) 
plantean que son capaces de modificar la 
conducta y el comportamiento de las 
personas, suelen alterar una o varias 
funciones psíquicas. Se entiende que es 
una sustancia química que actúa sobre el 
sistema nervioso central y provoca cam-
bios temporales en la percepción, el 
estado de ánimo, el nivel de conciencia y 
el comportamiento. En la actualidad, se 
utilizan muchos psicofármacos para tratar 
trastornos neurológicos o psiquiátricos 
(psicotrópicos). Este tipo de medicamen-
tos, que solo causan efectos psicoactivos 
secundarios (antihistamínicos, betablo-
queantes), no se consideran psicoactivos.

Por otro lado, el término droga se 
entiende como esa sustancia que tiene el 
potencial de alterar el estado de ánimo o 
proporcionar placer (Valdés Iglesia et al., 
2018). Se comprende entonces que es una 
sustancia química que tiene un efecto 
biológico, puede provocar daños en la 
salud. Vázquez Fernández et al. (2014) 
afirman que consumir a edades tempranas 
puede ser muy perjudicial, ya que el orga-
nismo (en especial el cerebro) se está 
desarrollando y madurando. Los adoles-
centes ingieren drogas por diversas razo-
nes, ya sea por hábitos, reglas o coacción 
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social (Soler Otero et al., 2023), no 
siempre responden a motivaciones y deci-
siones propias, sino que se ciñen a patro-
nes y conductas socialmente establecidos.

En este sentido, el consumo desmedido 
de cualquier droga es un problema social 
complejo y multifactorial; no solo afecta a 
un individuo y su entorno familiar, sino 
que genera conductas que involucran a 
toda la sociedad (Pons Diez, 2018). Esta 
actitud se haya sujeta a una variedad de 
interpretaciones epistemológicas, y se 
puede contemplar desde diferentes pers-
pectivas, haciendo énfasis en determina-
dos aspectos. Vale precisar entonces, que 
la conducta adictiva es la formación de un 
patrón de conducta inicialmente placente-
ra, y se lleva a cabo para aliviar el males-
tar de la abstinencia que aparece con el 
tiempo (Blanco, 2022). En esta dirección, 
aunque las personas comprenden y son 
conscientes de los efectos negativos que 
puede causar el consumo de estas sustan-
cias, continúan haciéndolo de manera 
regular y nace así la adicción hacia las 
drogas (Guamán Yupa y Mayancela 
Chuma, 2023). Se evidencia la responsa-
bilidad social y el trabajo sistemático que 
debe fomentarse en edades tempranas.

En el caso de Ecuador, se han creado 
las Unidades de Conductas Adictivas 
(UCA) en los diferentes centros del siste-
ma de salud, las cuales juegan un papel 
crucial en la prevención, detección 
temprana e intervención en casos de 
consumo problemático de drogas en 
adolescentes. Ofrecen evaluación, trata-
miento y seguimiento para ayudar a los 
jóvenes a superar sus adicciones y desa-
rrollar habilidades para una vida saludable 

y libre de drogas. En este tipo de 
grupos, el trabajo multidisciplinario que 
realizan psicólogos, psiquiatras, trabaja-
dores sociales y otros profesionales, es 
fundamental para abordar este complejo 
problema de salud pública.

Comprender y abordar plenamente 
este problema social, implica conocer los 
múltiples factores involucrados y la com-
plejidad que conlleva en la etapa de la 
adolescencia. El consumo de drogas 
presupone que una persona tome decisio-
nes conductuales, pero también involucra 
una respuesta específica del organismo a 
la acción de la sustancia química y un 
escenario social con muchas variables 
condicionantes. Por tales razones, se plan-
tea como objetivo analizar el comporta-
miento en el consumo de sustancias psico-
trópicas de adolescentes de 13 a 18 años.

Materiales y métodos
La presente investigación tuvo un 

enfoque mixto, ya que se fundamentó a 
través de materiales y métodos de corte 
cualitativo y cuantitativo. Se caracterizó 
por ser un estudio descriptivo, donde el 
análisis documental, la observación cien-
tífica y la encuesta fueron fundamentales 
para arribar a las conclusiones parciales. 
El instrumento aplicado fue un cuestiona-
rio, que contenía las variables y subvaria-
bles a investigar. Los datos recopilados se 
organizaron, codificaron, ingresaron en 
una hoja de cálculo de Excel y se transfi-
rieron al software SPSS 23 para su análi-
sis.

La muestra probabilística fue de 43 
personas de ambos sexos, y formaron 
parte del universo de 120 pacientes hospi-

Victor Hugo Rodriguez Medrano1; Tanya Yesenia Quinto Montiel2

IDENTIDAD BOLIVARIANA VOL. 8 NO. 2, JUNIO 2024, pp. 76 - 86 
© Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología - ITB

ISSN-e: 2550-6749



5

talizados en el Área de Conductas 
Adictivas del Instituto de Neurociencias 
de Guayaquil. La muestra consideró un 
nivel de confianza del 95% y un nivel de 
error del 5%. Se aplicó la siguiente fórmu-
la estadística partiendo de la población 
finita:

En la investigación se definieron como 
criterios los siguientes:

Criterios de inclusión: Pacientes ingre-
sados en la UCA; Pacientes de 13 a 18 
años; Pacientes con voluntad de participar 
en el estudio; Pacientes con historial 
marcado de consumo de sustancias psico-
trópicas; Pacientes cognitivamente 
estables.

Criterios de Exclusión: pacientes no 
hospitalizados; pacientes menores de 13 y 
mayores de 18 años; pacientes con 
deficiencias cognitivas. 

Resultados y discusión

La presente investigación permitió 
diagnosticar el comportamiento en el 
consumo de sustancias psicotrópicas de 
los adolescentes de 13 a 18 años, tomando 
como referencia los criterios de quienes 
buscan ayuda y acuden a las UCA. Estos 
resultados destacan la importancia de 
abordar múltiples dimensiones de la salud 
en la adolescencia, incluyendo la validez 
de los programas de salud pública y las 
intervenciones médicas que deben promo-
ver estilos de vida saludables. Es impor-
tante tener en cuenta los riesgos que 
pueden presentarse, lo cual conlleva diag-
nósticos tempranos y tratamiento adecua-
do. 

A continuación, se detallan los resulta-
dos obtenidos:

En la tabla 1 se presenta cómo se com-
porta el nivel de experimentación de la 
mayoría de adolescentes al consumir 
sustancias psicotrópicas en adolescentes 
de 13 a 18 años. Se obtiene que el 18.6 % 
ingiere bebidas alcohólicas, el 16.3 % 
utiliza ayahuasca, cannabis, Cocaína y 9.3 
% depresores de sistemas nervioso 
central.
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Tabla 1
Frecuencia de experimentación del consumo de sustancias psicotrópicas

en adolescentes de 13 a 18 años en Guayaquil

Tabla 2
Riesgos de salud que sufren los adolescentes de 13 a 18 años que acuden a

UCA debido al uso de sustancias psicotrópicas

Victor Hugo Rodriguez Medrano1; Tanya Yesenia Quinto Montiel2

Tipo de Sustancia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Alcohol 8 18,6 18,6 18,6 

Ayahuasca 7 16,3 16,3 34,9 

Cannabis 7 16,3 16,3 51,2 

Depresores del sistema 

nervioso central 
4 9,3 9,3 60,5 

Cocaína 7 16,3 16,3 76,7 

Fentanilo 2 4,7 4,7 81,4 

Alucinógenos 2 4,7 4,7 86,0 

Otros 6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se determinaron los riesgos de salud por el cual atraviesan los adolescentes 

de 13 a 18 años que acuden a UCA, debido al uso y abuso de sustancias psicotrópicas, lo cual 
se evidencia en la tabla 2. Se determinó que el 27.9 % padecen enfermedades pulmonares, el 
25.6 % sufren embolia y problemas de salud mental, el 12 % cáncer y 9.3 problemas cardíacos. 

Tipo de enfermedades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Enfermedades pulmonares 12 27,9 27,9 27,9 
Cardíacas 4 9,3 9,3 37,2 
Embolia 11 25,6 25,6 62,8 
Cáncer 5 11,6 11,6 74,4 

Problemas de salud mental 11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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“

Tabla 3.
Estrategias de enfermería para reducir la incidencia de consumo de sustancias psicotrópicas

Tabla 4
Características generales de adolescentes de 13 a 8 años que consumen sustancias psicotrópicas

Victor Hugo Rodriguez Medrano1; Tanya Yesenia Quinto Montiel2

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se determinaron los riesgos de salud por el cual atraviesan los adolescentes 

de 13 a 18 años que acuden a UCA, debido al uso y abuso de sustancias psicotrópicas, lo cual 
se evidencia en la tabla 2. Se determinó que el 27.9 % padecen enfermedades pulmonares, el 
25.6 % sufren embolia y problemas de salud mental, el 12 % cáncer y 9.3 problemas cardíacos. 

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 4 se presentan algunos elementos que caracterizan, de forma general, el compor-

tamiento desarrollado por adolescentes de 13 a 18 años, que consumen sustancias psicotrópi-
cas. Se evidencia la importancia de evaluar y abordar de manera adecuada los problemas de 
salud mental en la población estudiada. El comportamiento violento/agresivo, las fluctuacio-
nes del estado de ánimo, los síntomas de pánico, manía, dificultad para concentrarse y euforia, 
pueden ser indicativos de diversas condiciones psiquiátricas que necesitan ser diagnosticadas 
por profesionales especializados en áreas de salud mental.

Estrategias de enfermería Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Fomentar la autoestima 12 27,9 27,9 27,9 

Mantener una buena comunicación 9 20,9 20,9 48,8 

Estimular una conducta responsable 8 18,6 18,6 67,4 

Conocer las actividades que realiza su hijo 

y fomentar actividades de ocio 
14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Comportamiento violento o agresivo 9 20,9 20,9 20,9 

Deterioro de la memoria 2 4,7 4,7 25,6 

Dificultad para concentrarse 4 9,3 9,3 34,9 

Fluctuaciones del estado de ánimo 9 20,9 20,9 55,8 

Ansiedad 8 18,6 18,6 74,4 
Euforia 4 9,3 9,3 83,7 

Pánico y manía 7 16,3 16,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Para contrastar esta investigación, se 
tomaron como referencia otros estudios 
similares, analizando varios indicadores y 
dimensiones. Tal es el caso del estudio 
desarrollado por E.S (2015), quien resalta 
que existen diversas drogas que están al 
alcance de los adolescentes, muchas se 
han legalizado y constituye una de las 
principales causas del incremento de esta 
problemática social. A ello se suma la 
realidad latente en muchos entornos fami-
liares, donde no fluye la comunicación 
intrafamiliar, los padres o tutores legales 
no asumen su papel activamente como 
guías y cuidadores de estos adolescentes, 
quienes se encuentran en estados vulnera-
bles desde el punto de vista psicosocial.

Se comprende entonces la necesidad 
de promover la comunicación en el seno 
familiar, ya que es un factor muy influ-
yente en las decisiones que cada adoles-
cente pueda tomar. Se deben tener conoci-
mientos sobre las sustancias psicotrópicas 
existentes y los daños que pueden ocasio-
nar en la salud. Estar prevenidos y atentos 
a cualquier cambio en el estado de ánimo 
o conducta en los adolescentes, es tarea de 
los adultos, quienes son los máximos 
responsables.

En esta dirección, el estudio de Cabre-
ra Orellana et al. (2022) se enfoca en 
analizar el grado de correlación entre la 
frecuencia del consumo de drogas en los 
jóvenes y el rendimiento académico, 
mediante herramientas que permiten reco-
pilar datos sociodemográficos. Mientras 
que Daigre Blanco y Grau López (2022), 
determinan que el Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
inicia en la infancia y es un factor de 

riesgo para el uso de sustancias; por 
tanto, suelen tener un inicio precoz en el 
consumo de sustancias y una transición 
rápida hacia la adicción.

Si se tiene en cuenta que el consumo de 
drogas en la adolescencia tiene muchos 
factores de riesgo, y que la mayoría 
pueden afectar la salud mental (Ponce-Pi-
nay et al., 2024), entonces deben enten-
derse y tratarse las influencias sociales y 
familiares. En consecuencia, se pueden 
derivar un grupo de acciones dirigidas a la 
práctica regular de actividades físicas, el 
deporte, el arte y otras formas de expre-
sión creativa que ayuden a los adolescen-
tes a canalizar sus emociones y energías 
de manera positiva. Esto puede reducir la 
probabilidad de recurrir al uso de estas 
sustancias como mecanismo de escape o 
búsqueda de placer; y desarrollar estilos 
de vida más saludables.

Los establecimientos educativos deben 
proponer y generar acciones con el fin de 
orientar a la familia en la prevención del 
consumo de sustancias psicotrópicas, 
partiendo del conocimiento de los factores 
de riesgos (Zambrano Moreira et al. 
2019). Por ello, es vital fomentar la cola-
boración entre instituciones educativas, 
servicios de salud, organizaciones comu-
nitarias, autoridades gubernamentales y 
otras partes interesadas, para desarrollar 
estrategias integrales y coordinadas que 
aborden el consumo de sustancias psico-
trópicas desde diferentes ámbitos y pers-
pectivas.

Se hace imprescindible realizar una 
factible prevención primaria, la cual se 
realiza antes de que se produzca el uso o 
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abuso de drogas, y de esa forma se 
evita la aparición de este problema social, 
va dirigida a los no consumidores y usua-
rios ocasionales (Orellana Romero et al., 
2023). Por tales razones, se deben imple-
mentar programas educativos, tanto en el 
ámbito escolar como comunitario, que 
aumenten la conciencia sobre los riesgos 
asociados con el consumo de sustancias 
psicotrópicas. 

Estos programas deben abordar infor-
mación precisa relacionada con los efec-
tos a corto y largo plazo de las drogas, 
trazando estrategias que ayuden a resistir 
la presión de los grupos y cada adolescen-
te tome decisiones saludables bajo su 
propio juicio.

Conclusiones
El consumo de sustancias psicotrópi-

cas tiene un impacto negativo en la vida 
de los adolescentes, perjudicando su 
estado de salud, tanto física como mental. 
Los padres y demás integrantes de la 
familia tienen la mayor responsabilidad de 
las actitudes asumidas en esta etapa, su 
apoyo y guía incondicional serán vitales 
para quienes se deciden y entran a rehabi-
litación. 

La adolescencia es una etapa compleja, 
le corresponde a la familia e instituciones 
educativas, trazar estrategias y trabajar en 
conjunto para ayudar a los adolescentes 
que abusan de sustancias psicotrópicas y 
crean una adicción, dependencia por estos 
fármacos que pueden desarrollar muchos 
problemas sociales, incluso legales.

 Por ello, las actividades de prevención 
y educación sobre el consumo de drogas, 

así como brindar apoyo y orientación a 
las familias para promover entornos fami-
liares saludables y una comunicación 
abierta, serán los primeros pasos para 
garantizar estilos de vida sanos.
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