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Resumen
Objetivos: conocer el diferencial actitudinal hacia el consumo de sustancias entre adolescentes y adultos 
jóvenes de Ambato, Ecuador, y el efecto que tiene la transición evolutiva. Método: estudio descriptivo, 
comparativo, de incidencia y de corte transversal con el Autoinforme de Sustancias Psicoactivas. Muestra: 
711 participantes (50,5 % hombres y 49,5 % mujeres), estudiantes de colegios (70,6 %) y universidades 
(29,4 %) de la ciudad de Ambato. Resultados: en su mayoría los participantes (85 %) muestran actitudes 
desfavorables al consumo de sustancias. Se presentan diferencias actitudinales en el rechazo al consumo 
de sustancias, en la admiración a los no usuarios y en la percepción de madurez que aporta el consumo. 
La transición de la adolescencia y la adultez tienen efecto en las actitudes favorables hacia el consumo de 
sustancias. Conclusión: la transición evolutiva incide en el cambio actitudinal, haciendo que se vuelvan 
más favorables hacia la ejecución del consumo.

Palabras clave
Actitudes; Adolescencia; Cambio; Adultez; Sustancias.

Abstract
Objectives: to know the attitudinal differential towards substance use among adolescents and young adults 
from Ambato, Ecuador and the effect of their evolutionary transition. Method: descriptive, comparative, 
incidence and cross-sectional study using the Self-report of Psychoactive Substances. Sample: 711 
participants (50.5% men and 49.5% women), students from schools (70.6%) and universities (29.4%) from 
the city of Ambato. Results: most of the participants (85%) show unfavorable attitudes towards substance 
use. There are attitudinal differences in the rejection of substance use, in the admiration of non-users and 
in the perception of maturity that consumption contributes. The transition from adolescence to adulthood 
has an effect on favorable attitudes towards substance use. Conclusion: Evolutionary transition affects the 
attitudinal change, making them become more favorable towards the execution of consumption.

Keywords
Attitudes; Adolescence; Change; Adulthood; Substances.
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INTRODUCCIÓN

El uso de sustancias de consumo como el tabaco, el alcohol, cannabis y otros con efecto psi-
coactivos en poblaciones vulnerables como los adolescentes y los jóvenes adultos, en general, 
despiertan una particular preocupación social porque el número de consumidores y de adictos au-
mentan cada año; la edad del inicio y la práctica del consumo se acortan, por la mayor frecuencia 
de la práctica del policonsumo, entre otros (Lansford et al., 2016). Es por ello que, frente a esta 
problemática, la psicología, las ciencias de la salud y sociales en general se centran en investigar 
esta problemática desde aspectos como la edad de inicio del consumo, los mecanismos de habi-
tuación, el impacto en la salud física y mental, y el riesgo psicosocial, a fin de generar elementos 
y recursos tanto de entendimiento como de solución.

La adolescencia como etapa evolutiva (Liang & Chikritzhs, 2015; Miller et al., 2016), las di-
ferencias por sexo (Wilsnack et al., 2013; Moreta-Herrera et al., 2020), el advenimiento de una 
cultura juvenil enfocada en el ocio recreativo (Li et al., 2017), la inadecuada supervisión paterna, 
la influencia de pares (Pinchevsky et al., 2012) y la edad temprana del uso de sustancias según 
el Center for Behavioral Health Statistics and Quality (CBHSQ, 2018) se constituyen como 
factores de riesgo significativos en la práctica y la habituación del consumo de sustancias. Estos 
factores acentúan el proceso natural del adolescente en la exploración y el aprendizaje basado en 
experiencias de vida, que sin duda incrementa la exposición al riesgo y al daño habitual propio de 
la edad (Ames et al., 2017). Lo que coadyuva en la exploración temeraria, la búsqueda de sensa-
ciones y la configuración de un sistema actitudinal favorecedor al consumo de sustancias legales 
e ilegales.

La investigación sobre el uso de sustancias desde la cognición social considera como precur-
sora de esta conducta a la combinación de aspectos contextuales (herencia, economía, entorno 
social y otros) más elementos afectivos y cognitivos internos propios del individuo que influyen 
en la decisión de la conducta de consumo. Si bien es cierto que existe limitación en la exploración 
de la cognición social de este fenómeno, varios estudios muestran la relación que existe entre este 
y la predisposición cognitiva y afectiva de un individuo (Mousavi et al., 2014; Friis et al., 2017; 
Wells et al., 2018; Mayorga-Lascano et al., 2019). La evidencia recoge que la disposición y las 
actitudes hacia un objeto o comportamiento tienen un rol predictor en dicha conducta (Ajzen & 
Cote, 2008); y este mecanismo no es ajeno a la práctica del consumo de sustancias (Myrtveit et 
al., 2016; Moreta-Herrera et al., 2018), aunque el mismo es discutible.
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Dinámica tripartita de las conductas

Según el modelo de acción planeada (Ajzen & Cote, 2008), una actitud favorable o desfavorable 
es un esquema cognitivo que incide sobre las respuestas y conductas frente a sujetos u objetos con 
los que se relaciona un individuo (Allport, 1968). Las actitudes, dependiendo de su configuración, 
junto con la norma subjetiva (influencia social) y el control conductual percibido, direccionan la 
intencionalidad a la ejecución inmediata de una conducta (Ajzen & Cote, 2008; Ajzen, 2015). 
Como por ejemplo, el consumo de sustancias (Guzmán Facundo et al., 2014).

Las actitudes permiten un posicionamiento más o menos coherente sobre un aspecto que des-
embocan en una predisposición aprendida a responder de un modo favorable o no ante un estí-
mulo (Ajzen & Cote, 2008). Esto permite: a) orientarse hacia un objeto particular; b) calificar a 
este objeto de forma positiva o negativa; y c) aportar con un cierto nivel de permanencia (Morales 
& Yubero, 1996) para la expresión conductual. Sin embargo, aspectos implícitos, automáticos 
o sesgados en la configuración pueden diferir en esta apreciación (Fazio et al., 2015) o ser am-
bivalente, principalmente porque la dinámica de los componentes anteriores no es constante y 
experimenta variabilidad (Gritsenko et al., 2020). Aparentemente esto podría observarse en las 
respuestas paradójicas con respecto al consumo de sustancias.

Las actitudes son creencias en torno a los estímulos dados y la conducta responde consecuen-
temente a la interacción dada. Al parecer, la coherencia entre actitud asociada y conducta tiene 
como fin evitar la incongruencia entre las creencias del sujeto y las experiencias que admite, 
pues esta genera tensión psíquica y malestar (Mayorga Lascano, 2018). Por ejemplo, en los con-
sumidores se dan atribuciones favorables a las drogas para minimizar sus efectos y justificar su 
consumo (Mousavi et al., 2014). Sin embargo, la variabilidad y la ambivalencia actitudinal se sos-
tendrán mientras el proceso de consolidación culmina por condicionamiento operante (refuerzo 
positivo). Pues el ciclo de recompensa tras la repetición permite un alineamiento progresivo de 
estos aspectos. En los consumidores habituados, por ejemplo, las actitudes favorables y la valo-
ración positiva son más altas que en los no consumidores (López-Cisneros et al., 2013; Mayorga-
Lascano et al., 2019).

De todas formas, esta dinámica de las actitudes plantea preguntas al respecto de la dependencia 
o independencia de los elementos que la componen. Si bien es cierto que se asume que las creen-
cias sobre un objeto están acompañadas de una carga afectiva, de tal forma que guarda equilibrio 
en la relación general (Borrella Domínguez, 2013; Ajzen, 2015), para Morales (1999), las con-
ductas no se desprenden directamente de las creencias, sino de la intensidad de la carga afectiva o 
el grado de familiaridad hacia dicho objeto. Otro aspecto a considerar es que la mirada científica 
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actual está orientada sobre los procesos cognitivos conscientes en la relación pensamiento-afecto-
conducta sin considerar los procesos automáticos o implícitos involucrados (Froufe et al., 2018), 
lo cual puede ayudar a explicar mejor ciertas conductas ambivalentes o paradójicas.

Actitudes favorables al consumo de sustancias

Las actitudes a lo largo de la vida presentan variabilidad e incluso pueden llegar a ser contra-
dictorias entre sí (Melero, 2006). Esto se explica por el permanente proceso de construcción y 
deconstrucción en función de la adaptación al medio (Thrash & Warner, 2019). Así, por ejemplo, 
la interacción con pares adolescentes consumidores estimula las actitudes favorables hacia las 
sustancias y la práctica del consumo (Friis et al., 2017; Li et al., 2017), aun cuando se tuvo una 
crianza con actitudes desfavorables. No obstante, la relación que tienen las actitudes favorables 
con el consumo de sustancias como el alcohol y la marihuana, por ejemplo, es marcadamente 
significativa (Lea et al., 2019; Mayorga-Lascano et al., 2019).

En general, los posicionamientos a favor del consumo en adolescentes y adultos jóvenes son 
bajos (Vargas & Bittencourt, 2013); existe aparentemente una postura adversa ante el consumo 
de sustancias, aún cuando se reportan ciertos niveles de consumo (Moreta-Herrera et al., 2018). 
Muchos de los consumidores potenciales son conscientes sobre los efectos y las consecuencias 
que arrastran las sustancias (Williams & Brands, 2019), incluidos los adolescentes; aunque puede 
ser difícil ejecutar la abstinencia plena (al menos en sustancias como el alcohol y el tabaco), de-
bido a factores contextuales y situacionales. Aquí se presenta una suerte de respuesta paradójica 
ligada al consumo (actitud-conducta) porque muchos de los posicionamientos a priori no están 
consolidados, debido a que son impuestos (especialmente en la adolescencia) y carecen de la ex-
periencia que forme dicho posicionamiento (Alizadeh & Dehghan, 2016). De esta manera, ante 
un momento en el que se debe tomar una decisión, es probable que el elemento actitudinal mute 
para ajustarse a la situación específica. Ampliando esta idea, en el caso del modelo teórico de la 
conducta planeada (Ajzen, 2005; Durán, et al., 2016), la relación entre la actitud y la conducta 
suele estar marcadamente más presente en las conductas sanas que en las de riesgo (Cooke et al., 
2016); así que, en el caso de las conductas de consumo, es probable encontrar ciertas dificulta-
des de concordancia, especialmente en adolescentes. En el caso de los adultos, al parecer esta 
situación paradójica disminuye, dado que la condición propia de la adultez les permite tener una 
mayor concordancia entre actitud y conducta (Wells et al., 2018).

Por lo tanto, la naturaleza constructivista en la interacción con la realidad por parte del indi-
viduo contribuye al parecer en la modificación y la consolidación actitudinal. Así, por ejemplo, 
las sustancias con aceptación social cuentan con actitudes más favorables que aquellas con baja 
aceptación o que son ilegales (Moral-Jiménez & Ovejero Bernal, 2003; Moreta-Herrera et al., 
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2018). Aun así, tener actitudes favorables hacia una sustancia no implica tenerla para todas las 
sustancias de consumo, pues aquellas se condicionan en función de aspectos contextuales previa-
mente detallados.

Transición evolutiva y cambio actitudinal

Queda claro que las actitudes presentan bastante fragilidad a la hora de inclinarse hacia uno de los 
polos (favorable-desfavorable) ante una conducta, idea o situación. Desde un punto de vista sani-
tario y social, esto puede verse como un factor de riesgo porque, al ser un elemento decisivo para 
el mantenimiento o extinción de una conducta de consumo (Wells et al., 2018; Mayorga-Lascano 
et al., 2019; Champagne et al., 2019), el cambio actitudinal rápido o lento que pueda deserrollarse 
limitará los mecanismos de contención ante esta problemática.

Es importante mencionar que no están claro cuáles son los componentes más estables o sen-
sibles en la construcción y modificación de las actitudes hacia las sustancias de consumo. La 
evidencia muestra que incide la permisividad social, la presión ante el consumo, la percepción 
del riesgo (De la Villa Moral Jiménez & Ovejero Bernal, 2005), el género (los varones presentan 
actitudes más permisibles al uso/abuso de drogas) (Moral-Jiménez et al., 2011; Champagne et 
al., 2019), las relaciones familiares, el ambiente en el hogar y los estilos de crianza (Alizadeh & 
Dehghan, 2016) entre otros, inciden en el cambio actitudinal.

También incide la relación con la edad de las personas y el cambio contextual producto del 
crecimiento y la madurez (especialmente el escolar). Se conoce que el aumento de la edad incide 
con el aumento en el consumo de sustancias de consumo, como indica la World Health Organiza-
tion (WHO, 2018). Al comparar grupos etarios como adolescentes y jóvenes adultos se observa 
que estos grupos presentan ciertas diferencias en cuanto a las sustancias que se consumen, por 
ejemplo, los adolescentes consumo más alcohol y tabaco, mientras que ya en la vida universitaria 
la experimentación con sustancias con mayor efecto psicoactivo como el cannabis se presenta con 
mayor recurrencia (Primack et al., 2012). Pero no está del todo claro si esto sucede igualmente 
con la construcción de las actitudes favorables hacia el consumo de sustancias.

Se ha determinado que entre adolescentes y jóvenes adultos existen cambios actitudinales 
hacia el consumo de sustancias como el tabaco y el cannabis conforme aumentan su edad y el 
contexto escolar (Stewart & Moreno, 2013); por ejemplo, se aprecia un mayor fortalecimiento 
en la intencionalidad hacia el consumir sustancias, especialmente en el cannabis. Es decir que la 
probabilidad de una práctica del consumo se hace mucho más fuerte y marcada hacia la ejecución 
de la conducta. Asimismo, en el análisis de la transición del contexto escolar (de colegio a la uni-
versidad) (Vargas & Bittencourt, 2013; Moreta-Herrera et al., 2019), se aprecia que, de la misma 
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manera, los universitarios rechazan menos las invitaciones para consumir alcohol, presentan un 
mayor sesgo de madurez derivado del consumo y presentan menor interés por la abstinencia entre 
sus iguales que los adolescentes. Una mayor información sobre este fenómeno aún es limitada y 
requiere mayor profundización y análisis tanto con la asociación de las sustancias que se consu-
men como de las características culturales de las distintas muestras en el ámbito mundial.

Dado que la problemática del consumo de sustancias sigue siendo la temática de interés para 
los cuerpos de salud en general —y teniendo en cuenta que los grupos etarios clasificados como 
adolescentes y jóvenes adultos sigue considerándose de riesgo— es necesario realizar estudios 
comparativos entre grupos a fin de conocer las probables diferencias existentes en el desempeño 
favorecedor de las actitudes hacia el consumo de sustancias. Resultados de este tipo pueden ayu-
dar a ampliar con más información la explicación del comportamiento de sustancias a partir de 
las actitudes propuestas dentro de la teoría de la conducta planeada (Ajzen, 2005; Ajzen & Cote, 
2008; Ajzen, 2015), dado que la transición entre la adolescencia y la juventud es significativa. 
Y con esto establecer la dinámica de las actitudes frente al cambio y la modificación para la ela-
boración de mejores propuestas de contención a partir de modelos de predicción más sólidos y 
estables.

Objetivos e hipótesis

Tras el proceso de revisión previo, se establecen como objetivos del estudio: a) identificar la exis-
tencia de diferencias en las actitudes hacia el consumo de sustancias entre adolescentes y jóvenes 
adultos ecuatorianos. Como H1 se establece de la presencia de diferencias entre los grupos en 
análisis; y b) determinar el efecto de la transición evolutiva (adolescencia-juventud) en el cambio 
actitudinal hacia el consumo de sustancias. Como H2 se estima que el efecto de la transición en 
el cambio actitudinal es significativo.
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METODOLOGÍA

Diseño

La investigación es descriptiva, comparativa entre adolescentes y jóvenes adultos y de incidencia 
(Ato et al., 2013), en la que se analiza la prevalencia de las actitudes favorables y desfavorables 
al consumo, las diferencias existentes entre adolescentes y adultos jóvenes, y el efecto de la etapa 
evolutiva en el cambio conductual.

Participantes y características sociodemográficas

Las evaluaciones se realizaron entre octubre de 2018 y junio de 2019. La muestra está constituida 
por 711 participantes (50,5 % hombres y 49,5 % mujeres) clasificados en dos grupos: a) Adoles-
centes (62,3 %) con edades entre los 14 a 17 años y estudiantes de tres centros educativos de la 
ciudad de Ambato; y b) Jóvenes adultos (37,7 %) con edades entre los 18 a 26 años estudiantes 
de una universidad cofinanciada de Ambato. Entre los adolescentes prevalece mayor migración 
académica que entre los jóvenes; mientras que, inversamente, la vulnerabilidad socioeconómica 
está más presente entre los jóvenes que en los adolescentes. En cuanto a la distribución de la 
identificación étnica, predomina la identificación mestiza en los dos grupos.

La selección de los participantes se realizó a través de un muestreo no probabilístico por con-
veniencia que contempló los siguientes criterios de inclusión: a) participación voluntaria, b) ser 
estudiante de colegio o universidad; c) encontrarse en asistencia regular; y d) firma de carta de 
consentimiento para participar (en el caso de los menores se solicitó autorización al tutor legal).

Instrumentos

Autoinforme de Consumo de Sustancias Psicoactivas (AICA). Propuestos por Maciá (1986) 
y Santacreu et al. (1990), fue diseñado para evaluar las tendencias actitudinales que tienen las 
personas hacia el consumo de sustancias. Las cuales se miden con 30 ítems en siete factores: a) 
conciencia ante efectos negativos y actitud contraria al consumo de drogas; b) actitud de resis-
tencia al consumo de drogas; c) rechazo de invitación de tabaco y drogas ilegales; d) rechazo de 
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invitación al consumo de alcohol; e) conciencia ante los efectos negativos y actitud contraria al 
consumo de drogas institucionalizadas; f) drogas e identidad de ser mayor (ilusión de madurez); 
g) admiración ante no usuarios de drogas institucionalizadas.

Las preguntas se califican en una escala de respuesta Likert de cinco opciones con valores 
entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). Las puntuaciones elevadas (>90) indican una 
actitud desfavorable hacia el consumo de sustancias, mientras que puntuaciones bajas (<=60), lo 
contrario. Puntuaciones intermedias muestran actitud ambivalente. Respecto a la fiabilidad de la 
prueba extraída del presente análisis, es elevada con α= 0,93.

Procedimiento metodológico

El presente estudio es el resultado del proyecto de investigación Esquemas cognitivos implicados 
en la valoración del alcohol y el consumo en adolescentes de la ciudad de Ambato aprobado por 
la Coordinación de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato 
(PUCESA), entre 2018 y 2019, en el que se siguieron los principios y directrices éticos de la 
Convención de Helsinki para la investigación con seres humanos (World Medical Association, 
2013).

Para la ejecución del proyecto, se contó con la autorización de los distintos centros de estudio 
para las evaluaciones y, posteriormente, se socializaron los objetivos del proyecto entre los parti-
cipantes. Como control ético y de buenas prácticas en la investigación, previo a la valoración, se 
firmaron cartas de consentimiento (los menores de edad con firma del tutor legal) que autorizaron 
la participación. La evaluación se realizó de manera grupal dentro de los salones de clases, los 
tiempos de la actividad fluctuaron entre los 20 a 35 minutos.

Posterior a la evaluación psicológica, los datos fueron tabulados y sistematizados en una base 
electrónica. Se garantizó el anonimato de la información a través de la colocación de códigos en 
los participantes para minimizar la difusión inadecuada de los resultados. Con la base se procedió 
a la gestión estadística, la confirmación de las hipótesis y la elaboración de conclusiones. El pro-
ceso de publicación del actual informe exigió previamente de una socialización con la Comisión 
de Publicaciones de la PUCESA, la cual dio su aval para el envío a revista de revisión por pares.
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Análisis de datos

El estudio comprende tres secciones. La primera es un análisis comparativo de la prevalencia 
de las actitudes hacia el consumo de sustancias entre jóvenes y adolescentes por medio de las 
frecuencias de los grupos y la representación porcentual. Las diferencias entre grupos (p< ,05) se 
calcula por medio de la prueba Chi cuadrado de Pearson (X2). El segundo análisis es un estudio 
comparativo de las medias y las desviaciones estándares entre grupos de los factores del AICA 
más su valoración global. Los resultados se contrastan con las pruebas t of student (t) para en-
contrar diferencias entre grupos (p< ,05) y de Hedges ajustada (g(aj)) para conocer el tamaño del 
efecto de las diferencias.

El tercer análisis comprende un estudio de explicación de la varianza del efecto obtenido en 
el cambio actitudinal de la transición evolutiva por medio de la prueba Eta cuadrado parcial 
(η2

parcial). La gestión informática de los datos se realizó a través del software SPSS en la versión 
21 de International Business Machines Corporation (IBM Corp., 2012) para la realización de los 
análisis respectivos.

RESULTADOS

Análisis de prevalencia de las actitudes hacia el consumo de 
sustancias

En la Tabla 1 se evidencia mayor prevalencia de las actitudes desfavorables hacia el consumo de 
sustancias entre adolescentes y jóvenes, que de las actitudes ambivalentes y las favorables hacia 
el consumo. Ya comparando las prevalencias entre adolescentes y jóvenes, no se aprecian diferen-
cias estadísticas (p> ,05) en las distribuciones de las actitudes hacia el consumo.
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Tabla 1

Análisis comparativo de la prevalencia de las actitudes hacia el consumo de sustancias

Niveles
Total Adolescentes Jóvenes

X2; p
Frec. % Frec. % Frec. %

Favorable al consumo  10  1,4  6  1,4  2  1,5
,574; ,75Ambivalente  95 13,6  56 12,8  29 14,8

Desfavorable al consumo 596 85,0 375 85,8 178 83,7

Nota. X2: Chi cuadrado; p: significancia.

Diferencias en las actitudes hacia las sustancias entre 
adolescentes y jóvenes

Los resultados de la Tabla 2 señalan que los adolescentes tienen más actitudes de rechazo a invi-
taciones para consumir tabaco, drogas ilegales y alcohol que los jóvenes adultos con diferencias 
significativas (p< ,05). Además de que estos muestran mayor admiración y consideración a los 
no usuarios de sustancias. En este caso los tamaños del efecto son pequeños, pero significativos. 
Por otra parte, la asociación entre drogas y madurez es mayor entre jóvenes que adolescentes con 
diferencias significativas (p< ,05) con un tamaño del efecto pequeño.

Por otra parte, al no encontrarse diferencias entre las actitudes de resistencia ante el consumo 
y de conciencia de los efectos de drogas legales e ilegales se considera que son invariantes a la 
transición adolescencia-juventud.

Tabla 2
Análisis comparativo entre colegiales y universitarios

Dimensiones
Adolescentes Jóvenes

F
Contraste

g(aj.)M S M S t(709); p
Conciencia y actitud ante DL 27,68 5,68 27,75 6,06 2,49** -0,57; ,876 0,0
Actitud de resistencia al consumo 21,38 4,69 20,71 5,38 4,52**  1,66; ,098 0,1
Rechazo a invitación al Tabaco y DI 15,76 3,69 15,11 4,12 4,98**  2,13; ,034 0,2
Rechazo a invitación al Alcohol 14,57 3,86 12,98 3,93 0,32**  5,25; ,000 0,4
Conciencia y actitud ante DI 18,79 4,47 18,60 4,15 1,60**  0,56; ,572 0,0
Drogas e identidad de ser mayor 6,18 2,35 7,01 2,00 2,95** -4,80; ,000 0,4
Admiración a los no usuarios 7,76 2,15 7,13 2,03 1,09**  3,90; ,000 0,3
Actitudes hacia el consumo 112,10 20,05 109,28 20,29 0,00**  1,81; ,072 0,1

Nota. * p< 0,05; ** p< 0,01; M: media aritmética; s: desviación estándar; F: Levene; t: prueba t; p: significancia; g(aj.): Hedges ajustada.
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Efecto de la etapa evolutiva en el cambio actitudinal hacia el consumo de sustancias

En este segmento, en la Tabla 3 se quiere conocer el efecto que produce la etapa evolutiva 
(adolescencia-juventud) en el cambio actitudinal hacia el consumo de sustancias. El Modelo Li-
neal General Multivariante muestra que la etapa evolutiva es significativa (p< ,05) para el cam-
bio actitudinal hacia: a) rechazo a invitaciones para consumir alcohol; b) rechazo a invitaciones 
para consumir tabaco y drogas; c) sesgo de ilusión de madurez; y d) admiración a no usuarios 
de drogas. Además, en todos los casos se constató que el efecto del cambio actitudinal entre la 
etapa adolescente-juventud es pequeña (η2> ,001). De esta manera, se evidencia cierta importan-
cia representativa de la transición adolescencia-juventud en la construcción actitudinal hacia el 
consumo de sustancias.

Tabla 3

Efecto de la etapa evolutiva en las actitudes hacia el consumo de sustancias

Origen Dependientes Media 
cuadrática F η2

parcial

Rechazo a invitación al Tabaco y DI  70,81  4,76* ,007

Etapa evolutiva
Rechazo a invitación al Alcohol  416,60  27,52*** ,038
Drogas e identidad de ser mayor  114,16  23,00*** ,032
Admiración a los no usuarios  67,26  15,20*** ,021
Rechazo a invitación al Tabaco y DI 156.814,57 10.543,20*** ,938

Intersección
Rechazo a invitación al Alcohol 124.942,34  8.253,23*** ,922
Drogas e identidad de ser mayor  28.631,71  5.769,19*** ,892
Admiración a los no usuarios  36.485,14  8.238,51*** ,922

Nota: * p< 0,05; *** p< 0,001; F: ANOVA; η2 parcial: eta cuadrado parcial

DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo conocer las diferencias existentes entre jóvenes adultos y adoles-
centes ecuatorianos en las actitudes hacia el consumo de sustancias y el efecto que tiene la tran-
sición de la etapa evolutiva en el cambio actitudinal hacia el consumo. Entre los jóvenes adultos 
y los adolescentes la tendencia actitudinal hacia el consumo de sustancias es mayoritariamente 
desfavorable, sin diferencias significativas (p< ,05). Lo cual establece que esta composición cog-
nitiva anticipatoria hacia el rechazo minimiza aparentemente la práctica del consumo indistinta-
mente del grupo etario. El estado en que se conservan las actitudes hacia el consumo se asemeja 
a los hallazgos previos descritos previamente (Vargas & Bittencourt, 2013; Moreta-Herrera et 
al., 2018; Mayorga-Lascano et al., 2019) tanto en adolescentes como adultos jóvenes. Se debe 
considerar que un 15 % de los participantes muestren actitudes ambivalentes y favorables al con-
sumo de sustancias, por lo que el riesgo de contacto y práctica del consumo en este segmento sea 
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mayor que con el resto de los participantes; dado el mecanismo predictor que tienen las actitudes 
en la conducta de consumo (Miller et al., 2016; Durán et al., 2016; Wells et al., 2018; Mayorga-
Lascano et al., 2019; Champagne et al., 2019).

También, esta falta de claridad en el posicionamiento actitudinal de los participantes podría 
derivar en una suerte de inestabilidad actitudinal e incidir probablemente en el desarrollo de con-
ductas de consumo paradójicas frente a las actitudes que se manifiestan. En este aspecto, estos 
resultados podrían ampliar información sobre el limitante de la Teoría de la Conducta Planeada 
(Ajzen, 2005; Ajzen & Cote, 2008) al identificar que frente a conductas de riesgo como el con-
sumo de sustancias, el factor predictor a través de las actitudes es menos consistente que frente a 
conductas sanas (Cooke et al., 2016).

Con respecto a la presencia de diferencias en las actitudes al consumo entre adolescentes y 
adultos jóvenes, se puede estimar que, de manera general, no presentan diferencias (p< ,05) en-
tre grupos. Se debe puntualizar que la transición de la adolescencia a la adultez no cambia por 
completo la estructura actitudinal instaurada, sino que ciertos aspectos específicos se modifican 
con el crecimiento y la madurez. De esta manera, se encontraron más actitudes desfavorables al 
consumo, por ejemplo, en el rechazo al alcohol, tabaco y drogas más marcadas en los adolescen-
tes que en los adultos jóvenes. Esto por ejemplo concuerda con lo señalado por Vargas y Bitten-
court (2013) al evidenciar que los adultos jóvenes están más predispuestos al consumo que los 
adolescentes. También porque, según el grupo etario en el que se encuentran, el uso, preferencia 
y disposición de la sustancia cambia (Primack et al., 2012), lo cual incide en un mayor favoreci-
miento hacia el contacto con sustancias. También se observan diferencias en la admiración hacia 
personas no consumidoras de sustancias y en el sesgo de madurez (asociación entre consumo e 
identidad con la adultez). En este caso, los jóvenes adultos admiran muchos menos a los abste-
mios que los adolescentes, y creen más que el consumo los vuelve más adultos y maduros. Desde 
este punto de vista, estos elementos actitudinales pueden influir como mecanismos de soporte 
para justificar el consumo de sustancias en jóvenes adultos. Datos similares han sido previamente 
reportados en adolescentes y adultos jóvenes en el Ecuador (Moreta-Herrera et al., 2019).

Efectivamente, lo que se aprecia en el análisis diferencial es que el componente conductual 
(rechazo-aceptación) varía más que lo cognitivo-afectivo (ilusión de madurez y admiración) de 
las actitudes en la transición evolutiva. La carga afectiva al parecer está bastante involucrada en la 
respuesta conductual al rechazo o no al consumo, como lo propone Borrella Domínguez (2013) y 
Ajzen (2015) que refuerzan la creencia sobre las sustancias de consumo y la manera de proceder. 
Este diferencial en la parte ejecutiva de la actitud puede ser un aporte significativo para explicar 
la conducta de mantenimiento o extinción frente al consumo de sustancias (Wells et al., 2018) 
o la preferencia por el consumo de ciertas sustancias dependiendo del grupo etario en el que se 
encuntre (Primack et al., 2012).
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Ya en el cambio actitudinal, la transición de la adolescencia a la adultez genera que las acti-
tudes se modifiquen y cambien el sentido de lo desfavorable hacia lo favorable en ciertas actitu-
des hacia el consumo. Dado que la actitudes son claves en el contacto y consumo de sustancias 
(Wells et al., 2018; Mousavi et al., 2014; Durán et al., 2016; Friis et al., 2017; Moreta-Herrera 
et al., 2018; Mayorga-Lascano et al., 2019), la transicisión evolutiva incide probablamente en 
el incremento del riesgo hacia el consumo de sustancias, especialmente durante la adultez. Esto 
concuerda con los hallazgos de Stewart y Moreno (2013), pero el estudio aporta evidencia de que 
la transición evolutiva tiene un efecto en la reorganización de las actitudes hacia el consumo, en 
especial para favorecer probablemente la adaptación social (Myllyniemi & Liebkind, 2004; Friis 
et al., 2017) y la ejecución hacia el consumo.

Adicionalmente, se constata la variabilidad de las actitudes hacia el consumo como lo señaló 
Melero (2006) y, si bien guardan permanencia, no son perennes (Gritsenko et al., 2020); y al ser 
sensibles es probable que en este cambio actitudinal por la transición ontogénica se evidencie 
más la ambivalencia entre la actitud y la conducta. Por lo que la tensión psíquica por parte del 
consumidor esté más presente (Mayorga Lascano, 2018), pero también que los comportamientos 
se muestren más temerarios hacia el contacto con las drogas y pongan en mayor riesgo la salud. 
Esto conllevará a que el individuo contraste la creencia con la experiencia real, y así consolide 
la actitud y la predisposición específica hacia las conductas de consumo, como lo estiman Ajzen 
y Cote (2008). A futuro se esperaría que esta relación se automatice generando mecanismos im-
plícitos que bajen los niveles de reflexión sobre la conducta (Froufe et al., 2018) e incidan en las 
conductas patológicas de consumo.

Para finalizar, se concluye con lo determinante que resulta ser la transición adolescencia-adul-
tez en la configuración de las actitudes que se inclinan positivamente hacia el consumo de sustan-
cias. Dado que los estudios son limitados en esta línea de investigación tanto en el Ecuador como 
en otras regiones, se debe considerar que estos resultados son pertinentes para la comprensión de 
los aspectos cognitivos y afectivos involucrados en el consumo, lo significativo de los cambios 
evolutivos y sociales que influyen en los predictores del consumo de sustancias, y la necesidad de 
elaborar programas de prevención que se aborden y ejecuten desde estos hallazgos encontrados.

Limitaciones

El presente estudio, como otros similares, muestra limitaciones que resultan ser importantes para 
considerarlas en nuevas propuestas. Entre ellas se encuentra la orientación del estudio a grupos 
de estudiantes, por lo que a futuro se deben retomar otro tipo de poblaciones. No se hizo una dife-
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renciación sobre el grado de consumo de sustancias, para conocer si también existen diferencias 
entre consumidores consolidados y no consolidados. Sin embargo, para futuros estudios, este tipo 
de análisis se vuelve necesario.
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