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B. ADOLESCENTES, DROGAS Y POLÍTICAS PúBLICAS
GODOY J.C. *

Dos informes independientes y recientes, uno el del 
Observatorio de la Deuda Social Argentina (2016) y 
otro de la SEDRONAR (2017), así como estudios del 
Laboratorio de Psicología de la Universidad Nacional 
de Córdoba (ver, por ejemplo, Pilatti et al., 2014, 2017), 
destacan que en Argentina la población adolescente 
es la más vulnerable al consumo de sustancias psi-
coactivas. El diagnóstico que trazan estos estudios es 
serio: los adolescentes se inician en el consumo de 
drogas a edades cada vez más bajas y persisten en 
el consumo de sustancias, como el alcohol y la ma-
rihuana, hasta edades posteriores. Se trata de un pa-
trón presente en la población adolescente del mun-
do, según los informes que regularmente produce la 
Organización Mundial de la Salud.

La información que los estudios locales e interna-
cionales aportan sobre el consumo de drogas en 
la población adolescente requiere de un marco 
general para entender su gravedad. En los últi-
mos años, los aportes de la psicología cognitiva y 
de las neurociencias han contribuido a redefinir 
lo que entendemos por adolescencia. Desde su 
caracterización como un período de “tormenta y 
tensión”, que presentara el reconocido educador y 
psicólogo G. Stanley Hall a principios del siglo XX, 
se han ido desarrollando miradas más complejas 
sobre los cambios que experimentan adolescen-
tes y jóvenes (Godoy, 2017). 

En efecto, los estudios más recientes revelan que 
durante la adolescencia se producen importantes 
cambios estructurales y funcionales en el cerebro, 
particularmente en áreas implicadas con el proce-
samiento de las recompensas (Van Duijvenvoorde 
et al., 2014). También en esta etapa se despliega un 
interesante conjunto de comportamientos entre los 
que se destacan, por ejemplo, la toma de decisiones 
riesgosas y la búsqueda de nuevas sensaciones (Cro-
ne et al., 2016). Todas estas características han con-
ducido a que la comunidad científica considere que 
los adolescentes son particularmente vulnerables a 

la acción de las drogas, pasando de la experimenta-
ción con drogas al uso recreativo o a la adicción con 
mayor facilidad que los adultos (Crews et al., 2007; 
Fuhrmann et al., 2015; Viner et al., 2014). 

Por ejemplo, los adolescentes muestran una relativa 
insensibilidad a los efectos sedativos y de descoordi-
nación motora provocados por el alcohol, lo que de-
riva en que beban más frecuentemente y en mayor 
cantidad que los adultos para obtener los efectos que 
buscan (Cremonte y Pilatti, 2017). Este perfil de in-
gesta, sumado al inicio temprano en el consumo de 
alcohol u otras drogas, produce efectos importantes 
sobre el proceso de maduración de sus cerebros, lo 
que, de no revertirse, tendrá un impacto negativo en 
etapas posteriores de su desarrollo (ver, por ejemplo: 
Heikkinen et al., 2017; Silveri et al., 2016).

En este sentido, existen demandas importantes di-
rigidas a generar estrategias de intervención para 
disminuir los patrones de uso y abuso de drogas 
de la población adolescente y, consecuentemente, 
para aumentar su calidad de vida (OMS, 2014). Al 
respecto, por ejemplo, diversos estudios han seña-
lado los beneficios del entrenamiento de las “fun-
ciones ejecutivas” (que incluyen la toma de deci-
siones y el control de impulsos) durante la infancia 
y la adolescencia como un modo de disminuir su 
implicación en comportamientos riesgosos como 
el consumo de drogas (Knoll et al., 2016). 

Así, en diferentes partes del mundo comienzan a 
desarrollarse iniciativas basadas en la evidencia 
que, interesantemente, se articulan con activida-
des afines a los intereses de los niños y adolescen-
tes: la práctica de deportes como el fútbol (Alesi 
et al., 2016) o las artes marciales (Hardwood et 
al., 2017), el uso de los videojuegos (Bosch et al., 
2016), o el entrenamiento o la formación musical 
(Tierney, Krizman y Kraus, 2015) ya cuentan con 
estudios que avalan su utilidad como “factores 
protectores” que promueven salud. 

*   Doctor en Psicología. IIPsi-CONICET-UNC. Contacto: jcgodoy@psyche.unc.edu.ar.  
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FIGURA B.1. NUMEROSOS FACTORES qUE FAVORECEN O MENOSCABAN LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES  
Y REPERCUTEN A MUChOS NIVELES

Fuente: OMS (2014), Salud para los adolescentes del mundo: una segunda oportunidad en la segunda década.
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Asimismo, debe considerarse la significativa in-
fluencia, tanto positiva como negativa, que sobre 
el desarrollo de las funciones ejecutivas tienen el 
grupo de pares (Telzer et al., 2015) y los padres y 
adultos significativos (Dishion, 2016). En conse-
cuencia, también son importantes las interven-
ciones dirigidas a los adolescentes para su entre-
namiento en habilidades sociales o en regulación 
emocional (ver, por ejemplo, Dingle et al., 2016) 
y otras, por ejemplo, dirigidas a los padres (por 
ejemplo: Whittle et al., 2014) y a los maestros (Do-
mitrovich et al., 2017) a los fines de mejorar sus 
interacciones con los adolescentes. En nuestra re-
gión, el gobierno uruguayo, a través de su Junta 
Nacional de Drogas, encara actualmente iniciati-

vas como estas, y en nuestro país la SEDRONAR, 
ya conformada como Secretaría de Políticas Inte-
grales sobre Drogas, avanza con otras similares.

Para concluir, se destaca que el diseño de políticas 
públicas efectivas para los adolescentes deman-
da la integración de los aportes básicos y aplica-
dos de las ciencias biológicas, de la salud y de las 
ciencias sociales. Además, científicos, políticos y 
la sociedad toda debemos participar activamente 
en la construcción de estas políticas, generando 
consensos a partir de la mejor evidencia cientí-
fica disponible. Tratándose de la población que 
asegura el futuro del país, no podemos improvi-
sar ni dilatar respuestas.
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PRESENTACIÓN

La Dirección Nacional del Observatorio Argenti-
no de Drogas (DNOAD) de la Sedronar se ocupa 
de la generación y recopilación de información 
oportuna, válida y confiable sobre los distintos 
aspectos del consumo de sustancias psicoactivas. 
Esta información resulta imprescindible para la 
definición de políticas públicas integrales e inclu-
sivas, acordes a las necesidades de toda la pobla-
ción y basadas en evidencia científica.

Los estudios epidemiológicos a nivel nacional y 
provincial aportan una mirada general sobre la 
problemática del consumo de sustancias psicoac-
tivas. Estas investigaciones son de suma relevan-
cia en la medida en que ofrecen información que 
permite establecer una caracterización del tema 
en nuestro país y en diversos momentos histó-
ricos, e incluso en relación con la de otros de la 
región.

En este marco, en el transcurso del presente año 
se finalizó el Sexto Estudio Nacional sobre Con-

sumo de Sustancias Psicoactivas en Población de 
12 a 65 años, cuyo principal objetivo fue obtener 
información actualizada sobre la magnitud y 
patrones de consumo y abuso de sustancias psi-
coactivas en el país, así como sobre las percepcio-
nes de la población sobre el riesgo vinculado al 
consumo de sustancias. El citado estudio abarca 
la consulta por sustancias legales, tales como el 
alcohol y tabaco, e ilegales, como la marihuana, la 
cocaína, el éxtasis, el LSD y otras. 

La información que se obtiene de este tipo de es-
tudios permite evaluar y diseñar políticas públi-
cas, tanto preventivas como asistenciales, dado 
que se estima con una precisión destacable la si-
tuación del consumo de sustancias a nivel país y 
su distribución de acuerdo con particularidades 
sociodemográficas, culturales y geográficas.

Si bien en no pocas ocasiones los análisis sobre la 
problemática del consumo de sustancias suelen 
centrarse en las de consumo ilícito, los resultados 
de los diversos estudios llevados adelante por la 
DNOAD –a nivel nacional, provincial, municipal 


