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Introducción 

El abuso de sustancias representa una problemática de salud pública alrededor del 

mundo y Colombia no es la excepción, de acuerdo con Gálvez (2009), sustancias legales 

socialmente aceptadas como el alcohol o el cigarrillo presentan tasas de uso desbordadas 

superando el 90% en el caso del alcohol, mientras que el uso de sustancias ilegales, aunque no 

llega a ser tan elevado, describe aumento en el consumo de medicamentos no formulados, 

marihuana y cocaína 

Precisamente este factor, representa una grave preocupación que debe ser de interés 

general de la población, ya que, justamente los consumos se presentan particularmente en 

poblaciones jóvenes con altas probabilidades de riesgo en su uso. 

Colombia pese a ser un gran productor de sustancias ilegales no es considerado un 

consumidor, sin embargo, con el tiempo esta tendencia se ha venido transformando y es cada 

vez más común encontrar que los jóvenes se ven envueltos en situaciones de consumo debido 

a una compleja variedad de  situaciones y factores que determinan el nivel de riesgos, entre 

los cuales se podría considerar: su estatus socioeconómico, el entorno familiar o personal y 

preexistencia en hábitos de consumo de sustancias legales que alteran el estado de conciencia 

como ser el alcohol o el tabaco  

 Es  importante destacar el trabajo realizado por entidades como la FUNDACIÒN 

IDEAS PARA LA PAZ (2019), quien identifica que el 96% de las personas que consumen 

algún tipo de droga comenzaron antes de cumplir los 19 años de edad para el estudio 

realizado en el 2013 y si se contrasta esta información con la proporcionada por Ministerio de 

Justicia y del Derecho et al., (2013), que al respecto menciona que  “se estimó que el 55% de 

los consumidores de sustancias ilícitas en el último año, lo que equivaldría a casi 500.000 

personas, estarían en condición de abuso o dependencia” (citado en Ministerio de Salud y 

Protección Social., 2017). 



 Tomando en consideración, además, que en cuanto a lo relacionado a la medición de 

este tipo de problemáticas existen limitaciones dadas por la incapacidad de llegar 

efectivamente a determinadas poblaciones no institucionalizadas estas cifras podrían ser 

mayores, es aquí donde realmente se puede dimensionar de alguna manera la magnitud del 

problema. 

 Ahora bien, esta cuestión no se puede detener simplemente en las consecuencias, debe 

observarse realmente cuales pueden ser los factores determinantes, pues de cualquier otra 

forma sería imposible llegar siquiera a pensar alguna solución a corto, mediano o largo plazo 

y por el contrario el efecto sería totalmente contraproducente.   

 Es aquí en donde el presente trabajo busca de manera analítica y con el uso de 

herramientas proporcionadas por la teoría de la Inteligencia de Negocios, intentar identificar 

una relación causal entre la influencia del alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas, 

pues es evidente que pese a que el licor sea socialmente aceptado como un catalizador social, 

no se puede desmentir el hecho de que por la misma constitución de la maya social se ha 

convertido en una fuente de problemas en la comunidad, cuenta de ello lo da el estudios 

realizado por El Ministerio de Justicia y del Derecho et al., (2014) cuando describen que 

“alrededor de 2.5 millones de personas en Colombia presentan un consumo riesgoso o 

perjudicial de bebidas alcohólicas” (p.14) 

 Las cifras mostradas son alarmantes, dos millones de personas en muchos casos no 

alcanza a ser la población de ciudades intermedias, y en ese caso, se habla únicamente de 

personas que presentan consumos riesgosos, pero no contempla el impacto directo que tiene a 

nivel por ejemplo de, Accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar o derivaciones 

sobre el estado de salud general de la persona a largo plazo, lo cual podría fácilmente resultar 

en enfermedades como cirrosis o el cáncer y que representan costos elevados  y un carga 

elevada al ya congestionado sistema de salud. 



 

 

De acuerdo el Ministerio de Salud y Protección Social (2013)  “La problemática afecta 

mayormente a jóvenes entre 18 y 24 años, seguidos por el grupo etario de 25 a 34 años, y en 

tercer lugar los menores con edades entre 12 y 17 años” y es finalmente con este dato, que se 

puede evidencia que las dos problemáticas anteriormente mencionadas, el alcoholismo y la 

drogadicción atacan particularmente la población más joven; es entonces la razón por la que 

surge una pregunta esencial para poder entender parte de la problemática,  ¿puede 

considerarse el consumo de alcohol o por parte personas del círculo social cercano como un 

factor de influencia para el consumo de sustancias psicoactivas en la población de jóvenes 

colombianos menores de 34 años? 

De primera mano pueden existir razones suficientes para argumentar que no es así, 

pero pueden estar más influenciados por una postura sesgada desde lo “legal y por tanto 

permitido”, sin embargo, al mismo tiempo parece existir una relación aparentemente directa 

entre el consumo de alcohol y el consumo de drogas en los jóvenes. por esto que inicialmente 

se plantea la siguiente hipótesis: 

El consumo propio de alcohol o por parte personas del círculo social cercano puede 

considerarse un factor de influencia para el consumo de sustancias psicoactivas. 

Con el fin de desarrollar la hipótesis, se establecen una serie de objetivos específicos y 

generales que darán la pauta para el estudio del problema planteado anteriormente. El objetivo 

general se centra en demostrar que mediante el uso del business Intelligence, se puede 

determinar la relación existente entre la influencia o consumo del alcohol con el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes colombianos menores de 34 años. 

Dicho objetivo, se pretende alcanzar estructuralmente, por medio de los siguientes 

objetivos generales: 



● Describir los factores que influyen sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

● Identificar la presencia de factores de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas sobre la población de jóvenes colombianos menores a 34 años. 

● Determinar si existe causalidad entre el consumo de alcohol sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas en los jóvenes colombianos menores a 34 años. 

Metodológicamente, la investigación aplicada, de acuerdo con Lozada, 2014, “busca 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto”; teniendo en cuenta 

esta definición, el presente trabajo se ajusta los criterios descrito para este tipo de 

investigaciòn, pues busca llevar la teoría estadística mediante la fundamentación del big data 

y el business intelligence, al plano actual proporcionando resultados acerca del 

comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas, útiles para lo toma de decisión en el 

ámbito público para la formulación de políticas públicas.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta, que para la realización del escrito se 

seguirán una serie de pasos que permitirán alcanzar metódicamente cada uno de los objetivos 

específicos y por consiguiente el objetivo general. 

Primeramente, se examinará la bibliografía existente y las aproximaciones de otros 

investigadores, acerca de los factores de influencia sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, se emplearán además el uso de bases de datos oficiales del Departamento 

Nacional de Estadísticas DANE como fuente de información. 

Las bases de datos seleccionadas se someterán a un proceso de depuración necesaria 

por medio del uso de Excel, con el fin de tomar únicamente la información que se considere 

relevante para el desarrollo del objetivo del presente trabajo. posteriormente, se desarrollará 



un modelo relacional en la herramienta Power BI con el fin de tener disponibles los datos para 

desarrollar estadística descriptiva sobre los mismos.  

Finalmente, se optará por la construcción de un modelo de regresión lineal que pueda 

identificar si existe causalidad estadística entre el consumo del alcohol y el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 Las variables que fundamentalmente se toman como referencia para el desarrollo del 

presente trabajo están dadas de la siguiente manera: Personales (edad, sexo, pertenencia 

étnica); Socioeconómicos (estro, tipo de vivienda, presencia de padres, nivel educativo); 

Consumo (Tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas); Entorno (consumo de alcohol por parte 

de familiares, consumo de alcohol por parte de amigos, consumo de tabaco por parte de 

familiares, consumo de tabaco por parte de amigos, acceso a sustancias psicoactivas) 

 Este trabajo tiene como finalidad aportar conocimiento en dos direcciones: la primera 

en demostrar cómo mediante las herramientas de análisis de datos y aplicando la teoría del 

Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, es posible abstraer resultados de 

información proveniente de fuentes estatales con fines sociales, por medio del uso de un 

técnica de investigación aplicada y la segunda, está orientada a la identificación de la 

causalidad del consumo de alcohol como base para desarrollo de problemáticas sociales más 

complejas. 

 Se considera que los resultados del presente estudio representan un valioso aporte 

como punto de partida para el entendimiento de una problemática social compleja que debe 

ser atacada desde varios frentes, pero específicamente como un problema de salud pública. 

Pero que también como fundamentación estructural tiene la Inteligencia de Negocios y por 

tanto, sienta un precedente para el futuro desarrollo e implementación de modelos más 

estilizados que aporten mayor comprensión, no solo en este ámbito, sino que puedan ser 

tomados como referentes para el estudio de diversas casuísticas aportando herramientas útiles 



a la tecnificación del estado y los procesos mediante los cuales se formulan políticas públicas 

cada vez más eficientes, eficaces y efectivas.  

Antecedentes 

Es importante para poder tener un entendimientos más profundo de la situación 

entender un concepto clave para el desarrollo del presente trabajo; según el Observatorio de 

Drogas de Colombia o ODC (2021) las sustancias Psicoactivas son aquellas sustancias que 

pueden ser introducidas por cualquier vía de administración y que altera directamente el 

sistema nervioso, estas son capaces de generar dependencia, modifican la conciencia y el 

pensamiento, distorsiona la percepción, e incrementa el ritmo de sistemas orgánicos, esas 

sustancias pueden ser lícitas e ilícitas según las políticas del país donde se considere el caso 

del consumo. Una vez teniendo claro el concepto, se puede proceder con el abordaje que 

concierne al presente trabajo.  

Por otro lado en cuanto al consumo de alcohol según Guillermo Alonso Castaño 

Pérez, José Antonio García del Castillo, & Juan Carlos Marzo Campos, (2014) indica que 

estén está asociado directamente a factores culturales y sociales, ya que en más del 90% de los 

casos estudiados en su documento “Consumo de alcohol y factores intervinientes en 

estudiantes universitarios” las personas beben alcohol como resultado de factores inclusión de 

sociales, y depende del individuo la percepción que tenga de este, aunque hay personas que 

por factores religiosos identificar el consumo de alcohol como negativo, es cierto que las 

mayor cantidad de personas ven el alcohol como un medio y una obligatoriedad de la vida 

social.  

 La anterior presentación expone como más del 80% de las personas han bebido 

alcohol en su vida y además nos muestra como más  del 66% de estas tiene problemas con él, 

adicional este tiene un 12% de dependencia, de esta forma vemos como el consumo de 

alcohol no solamente en visto de forma cultural en nuestro país lo cual indie directamente el 



consumo masivo del alcohol desde temprana edades siendo la edad promedio de inicio de 

bebida a los 14 años, sino que además vemos que esto ha sido normalizado por factores 

culturales tan claros que se ha convertido en parte del día a día y de la rutina el consumir estas 

sustancias sin ningún prejuicio de por medio, lo que lleva directamente a que cierta parte de la 

población se vea involucrada con el consumo indiscriminado de este. 

Dentro de los factores determinantes del consumo del alcohol se evidencia que las 

expectativas que estas han generan en torno a las personas juega un papel muy importante en 

su decisión de consumir o no dichas sustancias, por un lado las persona manifiestan que este 

les generes en entornos sociales mayores niveles de confianza, fluidez verbal e interacciones 

más cercanas con las personas que los rodean, de este estudio  sobresalió en primer lugar, la 

sustancia como facilitador de la interacción social con el 63,19 %, y después, la desinhibición 

42,56 %, expresividad verbal 44,23 % y reducción de la tensión psicológica 44,05 %. 

(Guillermo Alonso Castaño Pérez, José Antonio García del Castillo, & Juan Carlos Marzo 

Campos, 2014), es así como también se descubrió que más del 80% de los entrevistados 

responde que beben por enseñanzas del hogar y costumbres que vieron reflejadas en sus 

familias desde temprana edad. 

 Esta última afirmación, es fundamental para comprender que realmente en Colombia, 

las primeras aproximaciones al consumo de bebidas alcohólicas se dan desde muy temprana 

edad en contextos familiares que se consideran de primera mano “inofensivos”, pero que 

plantan en el subconsciente de los jóvenes la idea de que los estados alterados de conciencia, 

especialmente en situaciones de roce social no son reprochable y por el contrario se 

incentivan. 

Según I. Salazar y M. Arrivillaga (2004) en su estudio “el consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas, como parte del estilo de vida de jóvenes universitarios” aquellas  personas que 

consumen drogas en su mayoría son incitadas por su propio núcleo social y familiar al ser una 



práctica cercana para ellos y normalizada, adicional se encuentra que el  consumo de drogas 

es promovida principalmente por ambientes de música, alcohol y fiesta lo cual lleva a un 

consumo mesurado e imprudente, es por esto que  los consumidores de alcohol en su mayoría 

no miden sus consecuencias a largo plazo ya que su visión siempre será a corto plazo, esto por 

el momento y por la edad en la que se pueden encontrar la mayor cantidad de consumidores 

dado que en su mayoría son universitarios jóvenes. 

Del anterior estudio se encontró que según las encuestas a los estudiantes estos indican 

mantener hábitos saludables de vida, sin embargo cuando se realizan las preguntas 

relacionadas con consumo de alcohol y de tabaco se evidencia que las mayoría los consume 

de manera activa y en cuanto al tabaco, en más del 40% de las veces se consideran fumadores 

pasivos, por lo cual se destaca que los estudiantes tienen hábitos poco saludables siendo el 

consumo de tabaco y alcohol el principal factor de esto, razón por las cuales el consumo de 

estas sustancias alarma en gran medida al país.  

Como factor de consumo también cabe mencionar que la mayoría de estos jóvenes 

tiene consumo por factores de depresión y pensamientos constantes de negatividad que son 

causa y efectos del consumo, esto lleva directamente a que los consumos se aumenten, esto 

sin dudas está llevando a un deterioro constante de la calidad de vida de los jóvenes, los 

cuales necesitan ayuda psicológica y médica. 

 En cuanto al consumo se sustancias psicoactivas o también llamadas (SPA), es 

importante hacer una aclaración, el alcohol y el tabaco también son SPA pese a que su uso y 

comercialización por lo menos en Colombia sea permitido, ahora bien, retomando un poco el 

argumento anterior, Barbieri et al (2012), identifican que en los estudiantes universitarios 

especialmente el uso de las SPA con finalidades recreativas representa una alta prevalencia, 

en el caso del alcohol, el 34.30% de los encuestados argumentan su consumo de forma 

semanal y no diaria en contraste con el uso de otras sustancias como el tabaco y algunos 



tranquilizantes, sin embargo, lo que más llama la atención en este estudio, es que en primer 

lugar reconocen al igual que están de acuerdo con la OMS en que la intoxicación etílica 

favorece el riesgo de consumo de otras SPA además de prácticas sexuales riesgos, pero al 

mismo tiempo identifican un factor primario en cuanto a la influencia del uso de SPA a modo 

recreativo y son los lugares como discotecas y bares, encontrando en su muestra de estudio 

una relación positiva aunque no concluyente pues es en estos lugares donde los estudiantes 

acceden a otros tipos de SPA como nicotina, Alcohol y en menor proporción, Marihuana y 

ácidos. 

 Los anteriores resultados son verdaderamente útiles para la finalidad del presente 

escrito, pues, aunque reconocen el alcohol como punto de entrada al consumo de otras 

sustancias por su efecto desinhibidor en contextos de euforia y fiesta, puede considerarse más 

como un catalizador que como propiamente un factor determinante. 

 En este mismo sentido, la aproximación del trabajo de Aguirre (2017), encuentra que 

existen dos tipos de factores decisivos en el consumo SPA por parte de los jóvenes, por un 

lado se encuentran todas las condiciones propias del entorno familiar, esté de alguna manera 

la forma en la que resume una serie de condiciones tales como preexistencia de consumo de 

SPA al interior del núcleo familiar, problemas de majo en la familia, separación de padres o la 

no presencia de alguno de los padres y el segundo factor es la influencia de amigos que 

consumen SPA lo que deriva finalmente en que por lo menos los jóvenes encuestados 

argumentan que la razón de sus hábitos de consumo de dichas sustancias sean por placer o 

diversión.   

 Así las cosas, es fundamental reconocer que uno de los factores verdaderamente 

decisivos en el consumo de SAP es el entorno familiar como primer punto de partida en el 

establecimiento de patrones de comportamiento que sientan precedentes en lo que por un lado 

puede verse como un ejemplo o por otro puede llegar a ser un punto de inflexión y motivo de 



desahogo antes la situación de inestabilidad familiar, pero al mismo tiempo, así mismo lo 

confirma Castrillón et al (2017), Hawkins (1992), determina expresamente que el haber 

nacido o ser criado en una familia con una historia de alcoholismo, incrementa el riesgo de 

tener problemas con el alcohol o con otras drogas y es este el argumento que fundamente el 

segundo factor decisivo desde el punto de vista teórico. 

 Finalmente, un tercer grupo de factores a considerar es el factor genético, como lo 

expresa el Reporte del Cirujano General. Los Fundamentos de la Salud Mental y la 

Enfermedad Mental. Washington; (1998) los cuales pueden ser heredados y se encuentran 

además sujetos condiciones medioambientales que los pueden favorecer o por el contrario 

desencadenar, citado por Pineda (2001). 

 Una vez identificados los factores de riesgo determinantes en el consumo de SPA, se 

procede a contrastar contra los datos obtenidos del Departamento nacional de estadística 

DANE (2019): 

 La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas para el periodo 2019, 

muestra que justamente la SPA de mayor prevalencia entre los jóvenes de 12 a 65 años es el 

alcohol, pero para ese caso se revisa entonces la incidencia de tres factores esenciales sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes colombianos menores a 34, estos 

factores son:  

● Familiares, representados por la ausencia de padre o madre, consumo de SPA 

por parte de familiares 

● De Entorno, representado por amigos que consumen PSA 

● Personales, representado por la edad y nivel educativo 

● De Consumo de alcohol, representado por amigos que consumen alcohol, 

consumo de alcohol por parte de familiares; Edad en la que se consumió 

alcohol por primera vez y frecuencia de consumo de alcohol. 



 así pues, una vez realizada la depuración de los datos por medio de la herramienta 

Excel, la cual permitió segmentar la información y extraer únicamente las variables que se 

consideraron relevantes para el presente análisis, se establece el siguiente modelo relacional 

con el fin de unir todas las variables de la encuesta ya mencionada, obteniendo como 

resultado el siguiente modelo relacional, el cual se construye con la ayuda de la herramienta 

Power BI, como se puede observar en la Figura 1 

Figura 1 

Modelo relacional de la base de datos modificada de Encuesta Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas para el periodo 2019. 

 

 Se establece un modelo de relación lineal, por medio de la herramienta “elementos 

Influyentes Clave”, la cual de acuerdo con Microsoft (2021), “usa ML.NET para ejecutar una 

regresión lineal para calcular los influenciadores clave. Una regresión lineal es un modelo 

estadístico que estudia cómo cambia el resultado del campo que está analizando según sus 

factores explicativos· 



 En este caso, la herramienta solo mostrará los valores realmente influyentes sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas, el resultado del modelo de regresión lineal múltiple se 

puede visualizar en la Figura 2, la cual se explicará más adelante: 

Figura 2 

Modelo de regresión lineal múltiple de la base de datos modificada de Encuesta Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas para el periodo 2019. 

 

Nota. la figura 2 sólo muestra parcialmente los elementos del resultado de la regresión lineal 

 Se comenzará por explicar la relación más influyente en los jóvenes menores de 34 

años, esta es la existencia de consumo de sustancias psicoactivas en la familia, lo que 



incrementa en un 1,29% el riesgo de consumo, este factor de riesgo lo presenta el 19.15% de 

lo muestra; el mismo factor de influencia es representado por la influencia de amigos que 

también consumen sustancias psicoactivas, aunque en este caso, el factor se encuentra 

presente en el 27.39% de la población objetivo. 

 En cuanto a la presencia de consumo de alcohol en el entorno familiar y personal, se 

encuentra que el riesgo de consumo incremente en un 1.8% si los amigos son quienes 

consumen alcohol de forma frecuente y muy a la par se encuentra el riesgo asociado al 

consumo de alcohol por parte de familiares que representa el 1.16%. Este factor de riesgo se 

encuentra en el 41.50% y 33.71% de la población objetivo respectivamente. 

 En lo referente a la edad en la cual se inicia el consumo de bebidas alcohólicas, el 

modelo muestra que el riesgo de consumo de otras sustancias psicoactivas se incrementa en 

1.13% y esta característica se encuentra en el 31.09% de la población objetivo.  

 En cuanto al frecuencia de consumo de alcohol, no se encuentra una relación clara ya 

que el modelo toma no identifica una causalidad directa entre mayor o no sea la frecuencia de 

consumo, se intenta entonces evaluar la cantidad de alcohol que se consume en cada ocasión 

con resultados similares, por lo cual se descarta dicha variable como factor explicativo, muy 

probablemente el error esté relacionado con la misma fuente de datos más que con la 

problemática propiamente dicha. 

 En cuanto al factor de la edad, más específicamente no se encuentra de igual manera 

relación clara entre la edad y el consumo de sustancias psicoactivas diferentes al alcohol, por 

lo cual igualmente se descarta como variable explicativa. 

 Ahora bien, pese a que al parecer al edad no es factor muy determinante en el riesgo 

de consumo, por lo menos de acuerdo a la muestra de datos, si lo puede ser el nivel educativo, 

como se puede evidenciar en la figura 3, los niveles educativos en los que más se presenta 

situación de consumo de sustancias psicoactivas son la educación Técnica y la Media  con un 



incremento en el factor de riesgo del 1.08% y 1.05% respectivamente, aunque es destacable 

que dicho factor en ambos casos se encuentra presente en menos del 30% de la población más 

específicamente 16.89% y el 29.91% respectivamente. 

Figura 3 

Relación de influencia en el consumo de SPA según nivel educativo alcanzado - Modelo de 

regresión lineal múltiple de la base de datos modificada de Encuesta Nacional de Consumo 

de Sustancias Psicoactivas para el periodo 2019 

 

 Es destacable de esta información, que se podría deducir que entre mayor sea el nivel 

educativo menor será el riesgo de prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los 

jóvenes. 

 En lo concerniente al sexo, la relación se encuentra más inclinada a al incremento del 

riesgo de consumo dado que el individuo sea hombre, sin embargo, la relación se puede 

considerar simétrica pues el factor de riesgo se encuentra presenta en poco más del 40% de la 

población objetivo, lo cual podría considerarse más como un sesgo propio de la información 



que de la misma problematización, por tanto, se descarta dicha variable como factor de 

influencia.  

 El último factor destacable, es la ausencia del rol materno en el hogar, puesto su 

ausencia mostró incrementar el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas diferentes al 

alcohol en un 1.02%, factor presente en el 27.88% de la población objetivo.  

 

Conclusiones 

 La problemática social del consumo de sustancias psicoactivas ilegales, es decir 

diferentes al alcohol y tabaco, es en extremo compleja puesto que sus fuentes de origen son de 

manera independiente una relación multidimensional, que comprende un sin fin de factores 

tan diversos y variados como las personas que acuden al consumo de dichas sustancias. 

 De igual manera sería irresponsable afirmar de manera categórica, que un hecho pueda 

convertirse de manera indiscutible en una regla dentro del contexto, sin embargo, la finalidad 

del trabajo pese a que su resultado muestre en algún caso relación estadística, no esa, es 

demostrar que el business intelligence puede constituir una herramienta útil para al análisis de 

problemáticas sociales.  

 Es así entonces, como se puede deducir desde los resultados anteriormente planteados, 

que si existe una relación entre el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes colombianos 

menores de 34 años y esta relación puede ser debido a consumo directo o por influencia del 

contexto social. 

 Ahora bien, es importante aclarar que a la luz de los resultados de las demás 

investigaciones realizadas y de la consulta bibliográfica que fundamente el trabajo, se puede 

concluir que la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de otras 

sustancias psicoactivas, puede considerarse que es más de tipo correlacional que de tipo 

causal, es decir, el alcohol constituye un catalizador, para que por medio de los contexto, por 



ejemplo las fiestas universitarias, se opte por el consumo de SPA ya que se encuentra muchos 

casos mezcladas en las mismas situaciones sociales. 

 En conclusión, a la luz de los argumentos anteriormente expuestos se puede afirmar 

que el consumo propio de alcohol o por parte personas del círculo social cercano puede 

considerarse un factor de influencia para el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en 

cuenta que no constituye un factor determinante.  
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