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Resumen 

Las adolescentes constituyen un grupo etario con necesidades específicas respecto a su salud, debido 
a la transición de cambios que presentan en su esfera biopsicosocial además de sus características 

propias de vulnerabilidad; así mismo las múltiples actividades e implicaciones impuestas por el rol 
asignado, lo cual favorece la adquisición de patrones de conducta que pueden tener efectos negativos 
en su desarrollo. Por ello, los determinantes sociales de la salud (DSS) generan fuerte influencia en el 

desarrollo de las personas a lo largo de su vida y a su vez las estructuras sociales, normativas, 
económicas, la pertinencia de los servicios, así como la accesibilidad de estos, condicionan la existencia 
de subgrupos poblacionales siendo susceptibles a desigualdades e inequidades que merman la salud. 

El objetivo del presente ensayo es analizar la influencia de los determinantes sociales de la salud (DSS) 
para el consumo de sustancias adictivas en las adolescentes. Priorizando la salud de las mujeres en la 
adolescencia, que enfrenta problemáticas como el consumo de alcohol y tabaco que suelen consumirse 

como parte de una normalización social en el medio donde residen, así como para la aceptación de 
grupos de pertenencia y el afrontamiento ante eventos estresantes. La participación comunitaria en 
colaboración con el profesional de enfermería favorece la promoción de la salud de las adolescentes al 

conjuntar esfuerzos que construyan estilos de vida saludables en contextos donde la desigualdad de 
circunstancias suele ser marcada por la precariedad económica. 

Palabras clave: Adolescentes; Determinantes sociales de la salud; Consumo de sustancias adictivas; 
Prevención. 

 

Abstract  

Adolescent girls constitute an age group with specific health needs, due to the transition of changes 

that occur in their biopsychosocial environment in addition to their own characteristics of vulnerability; 
Likewise, the multiple activities and implications imposed by the assigned role, which favors the 

acquisition of behavioral patterns that can have negative effects on their development. Therefore, the 
social determinants of health (SDH) generate a strong influence on the development of people 
throughout their lives and, in turn, on social, regulatory and economic structures, the relevance of 

services, as well as such as their accessibility, condition the existence of population subgroups 
susceptible to inequalities and inequities that reduce health. The objective of this essay is to analyze 
the influence of social determinants of health (SDH) on the consumption of addictive substances in 

adolescents. Prioritize the health of women in adolescence, who face problems such as the consumption 
of alcohol and tobacco that they usually consume as part of social normalization in the environment 
where they live, as well as for the acceptance of belonging to groups and coping with stressful events. 

Community participation in collaboration with the nursing professional favors the promotion of 
adolescent health by combining efforts that build healthy lifestyles in contexts where inequality of 
circumstances is usually marked by economic precariousness. 

Keywords: Adolescents; Social Determinants of Health; Consumption of addictive substances; 
Prevention. 

 

Introducción 

Las implicaciones que tienen los determinantes sociales de la salud (DSS) en los individuos, 
las familias y las comunidades están vinculadas a la resolución de necesidades básicas que 

corresponden al acceso de los recursos, lugar de residencia, nivel educativo, servicios de salud 
que tiene disponibles y las características del contexto en el que se desarrollan, influyen en la 
salud de sus habitantes1. Dentro de los grupos prioritarios de la población del Estado de México 

destacan los adolescentes que oscilan entre 15 a 24 años; lo que representa 21,228785 
habitantes, de los cuales 50,7% son hombres y 49,3% mujeres2. Por ello, la salud del 
adolescente constituye una prioridad de atención; ya que comprende necesidades específicas 
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debido al periodo de transición en el que se encuentran, el cual se caracteriza por múltiples 

cambios biopsicosociales, la adopción de comportamientos de riesgo y de protección.  
 

Esta etapa es clave en el desarrollo del ser humano porque experimenta un ritmo acelerado 
de crecimiento, que propicia la adopción de aprendizajes, lo que define gran parte de su 
identidad y de sus conductas; dado que en la búsqueda de pertenecer a un grupo social 

establecen vínculos que influyen en la toma de decisiones ante la aceptación o el rechazo del 
consumo de sustancias adictivas dentro de su contexto3. 

 
La presencia de algún tipo de violencia durante el desarrollo de las adolescentes contribuye a 
maximizar la adopción de conductas de riesgo como el consumo de sustancias adictivas como 

el alcohol y el tabaco así como a infecciones de trasmisión sexual, embarazo no deseado, 
intento suicida, entre otros4. Aunado a lo anterior algunos adolescentes se ven expuestos al 

inicio del consumo de sustancias adictivas para lidiar con sentimientos dolorosos o difíciles 
como desesperanza, ansiedad, estrés y pensamientos negativos, lo cual proporciona a corto 
plazo una falsa sensación de alivio a sus síntomas, sin embargo, a largo plazo este consumo 

de sustancias incrementa rápidamente y los síntomas emocionales se exacerban5,6. 
 
Además, el consumo de sustancias adictivas en las mujeres está relacionado con los 

determinantes sociales de la salud (DSS), dado que las condiciones sociales, creencias y 
costumbres experimentadas por las adolescentes tienen un impacto en la normalización del 

consumo de estas sustancias. Así mismo el tipo de oportunidades a los que tienen acceso, los 
recursos disponibles y la cercanía con instituciones de salud en búsqueda de asesoría sanitaria 
gratuita, influyen en la adopción de estilos de vida saludables en las adolescentes, si no se 

cuenta con ellos se corre el riesgo de que se adopten estilos de vida negativos para la salud 
de las adolescentes7,8.  

 
El presente artículo analiza la influencia de los determinantes sociales de la salud (DSS) para 
el consumo de sustancias adictivas en las adolescentes.  

Desarrollo 

Los determinantes sociales de la salud (DSS) se definen como aquellas circunstancias en que 
los individuos nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud al que 

tienen disponibilidad y acceso9,10. Dichas condiciones son el resultado de la repartición del 
capital, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende, a su vez, de las 

políticas públicas adoptadas para cada grupo poblacional. En esta misma línea, se tiene la 
necesidad de profundizar en la influencia de los múltiples factores que contribuyen en crear 
distintas condiciones de vida es este grupo etario, la cual debe analizarse desde una 

perspectiva de género11,12.  
 

Los determinantes sociales de la salud influyen en el consumo de sustancias adictivas en las 
mujeres de 12 a 21 años que viven en México, algunos de estos determinantes sociales son el 
índice de pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la educación y la limitada atención 

sanitaria, los cuales se han documentado que se asocian al mayor consumo de drogas a nivel 
nacional 13. 

 
En el Estado de México, se documenta que el 15,9% de los adolescentes de las instituciones 
educativas de nivel secundaria y media superior han consumido alguna vez en la vida algún 

tipo de droga8. Por tanto, el problema de salud asociado al consumo de sustancias adictivas a 
nivel estatal requiere el planteamiento de intervenciones sanitarias directas que modifique los 
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hábitos nocivos como el consumo de sustancias a temprana edad en las adolescentes 

mexiquenses14. 
 

De igual manera, las adolescentes que crecen en zonas geográficas en situación de 
precariedad pueden estar expuestas a la violencia, la delincuencia y otras influencias negativas 
que aumentan la probabilidad de consumo de sustancias adictivas. Es preciso reconocer que 

la exclusión social presente en esta etapa de la vida de las mujeres mexiquenses provoca 
emociones negativas, lo que puede conducir en la adopción de comportamientos de riesgo con 

impacto a su salud15. En este mismo contexto a las adolescentes muchas veces se les establece 
un rol tradicional por el hecho de ser mujer y sobre todo en la cultura mexicana, en donde 
tiene una gran responsabilidad en la esfera familiar y se espera que tengan buenos resultados 

en el ámbito escolar y laboral, todo esto provocando una carga de estrés, la cual muchas veces 
como medida de afrontamiento se recurre al consumo de sustancias adictivas16,17.  

 
Aunado a lo anterior, el consumo de sustancias adictivas en las adolescentes tiene 
implicaciones de tipo biológicas como la modificación en los niveles hormonales, la regularidad 

del ciclo menstrual, la fertilidad en esta etapa de vida reproductiva, así como  afectaciones en 
el binomio madre-hijo durante el embarazo e inicio de lactancia18,19. Por otro lado, las 
afectaciones psicológicas vinculadas al consumo de drogas se clasifican en leves, moderadas 

y graves esto en función de los síntomas  y a las limitaciones en el funcionamiento en las 
actividades en la vida diaria. Los síntomas principales están relacionados con irritabilidad, 

pensamientos negativos, baja autoestima, insomnio, trastornos del estado de ánimo y 
comportamientos impulsivos que colocan en riesgo la integridad de las adolescentes20,21. 
 

Por lo anterior, es importante la implementación de estrategias de prevención en la reducción 
del consumo de sustancias adictivas, por todas las afectaciones que provoca en las 

adolescentes este consumo. Para la implementación de intervenciones eficaces y efectivas se 
debe partir de la modificación de los estilos de vida, la mejora del contexto en el que se 
desarrollan, mayor accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de salud que brinden atención 

y orientación de calidad a las adolescentes con un abordaje integral22. Esto no implica un 
cambio de zona de residencia, sino hacer posible que las características de su comunidad 
sumen factores externos positivos como son los entornos seguros y con acceso a servicios de 

salud, lo cual más que una necesidad es un derecho de los seres humanos, lo cual ayudará a 
lograr un desarrollo integral que favorezca la salud de las adolescentes23,24.  

 
Para integrar estilos de vida saludables en este grupo etario es primordial comprender los 
beneficios del cambio, la construcción de nuevas formas de pensar, el desarrollo de habilidades 

para una mejor toma de decisiones ante los problemas personales, familiares y de la 
convivencia comunitaria25. Es necesario implementar intervenciones sanitarias continuas que 

modifiquen la percepción de riesgo y mejoren el conocimiento de los efectos adversos a la 
salud con el consumo de sustancias adictivas como el alcohol y tabaco26,27.  
 

Por su parte, la participación de la comunidad en colaboración con el profesional de enfermería 
como agente de cambio en la promoción de la salud de las adolescentes, facilita la estrategia 

de intervención al conjuntar esfuerzos que construyan creencias saludables que proporcionen 
una base para la adquisición de estilos de vida saludables en contextos donde la igualdad de 
circunstancias suele ser marcada por la precariedad económica y por ende impacta en la salud 

de las mujeres28. Por ello, el profesional de enfermería favorece a través de sus intervenciones 
que las jóvenes incorporen hábitos que promuevan una transición saludable hacia la edad 
adulta cerrando la brecha de inequidades derivadas de los determinantes sociales de la salud. 
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Conclusión  

Finalmente, los determinantes sociales de la salud en las adolescentes mexiquenses ejercen 

gran influencia en el consumo de sustancias adictivas, los factores económicos, sociales, 
culturales y las inequidades en el acceso a los servicios sanitarios conducen la rápida adopción 
de conductas de riesgo, lo cual causa efectos biopsicosociales negativos que merman el 

desarrollo propio de esta etapa del ciclo de vida. 
 

Por lo anterior citado surge la necesidad de continuar con los esfuerzos en la aplicación de 
estrategias de intervención con un enfoque preventivo en el consumo de sustancias adictivas, 
dado que el inicio de consumo en esta etapa es un favor de riesgo para que adopten esta 

conducta y la lleven consigo a la edad adulta, con esto se tendrían mayores problemas de 
salud a corto y mediano plazo.  

 
La participación de la comunidad y la colaboración del profesional de enfermería son 
componentes importantes para alcanzar el éxito cualquier tipo de intervención en pro de la 

adopción de estilos de vida saludables de las adolescentes, lo que repercute en la reducción 
del consumo de sustancias y con ello la disminución de todas sus consecuencias negativas. 
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