
5.1. Conclusiones

El estudio realizado en una muestra de adolescentes escolarizados (n=80) 
entre los 10 a los 15 años de una institución pública del municipio de 
Popayán – Cauca, muestra que el 100% de estos sujetos tienen conceptos 
y representaciones mentales sobre las drogas y su consumo. Teniendo 
actitudes de favorabilidad y des favorabilidad sobre las drogas, además de 
lograr definir la existencia de presión para consumir y recursos para realizar 
la conducta. Estas representaciones existen en los sujetos por la acción del 
aprendizaje entre el ambiente y las funciones neurológicas, como lo nombra 
Piaget (constructivismo) o Bandura en el aprendizaje vicario y que hace 
suponer que los adolescentes están expuestos a estimulaciones frecuentes 
y continuas sobre las drogas y sus posibilidades de consumo y que tienen 
contenidos diferentes debido a las formas de experiencias diferenciales.

Si bien la muestra tiene representaciones sobre las drogas y su consumo, el 
contenido de estas es diferente. Describiendo la no intención para consumir 
en el 47,5%, pero no tienen seguridad de negarse al consumo un 40% y 
lo tiene decidido y desea consumir el 14%. De estos un 57,5% no tiene la 
seguridad de considerar a las drogas como negativas y el 13% considera 
que el consumo es positivo y en donde al 36,3% constantemente le hablan 
bien de las drogas y les invitan a consumirla y un 18,8% considera que tiene 
recursos internos como deseo y motivación y externos como dinero, acceso 
a la droga, espacios y personas que podrían técnicamente habilitar la acción.

Capítulo V

Conclusiones y discusión
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Tienen mayor intencionalidad los hombres (14,3%) que las mujeres 
(13,1%) y los argumentos que consideran positivo el consumo es superior 
en hombres (35,1%) que las mujeres (33,8%) y se sienten más influenciables 
los hombres (14,3%) que las mujeres (8%) y tienen mayores recursos para 
consumir los hombres (9,5%) que las mujeres (5,3%), concluyendo que 
la vulnerabilidad está en los dos sexos pero es mayor en los hombres 
y existe mayor vulnerabilidad cuando los sujetos presentan mayor edad 
entre los 12 a  15.

En esta muestra el promedio en intencionalidad, creencias, norma 
subjetiva y control conductual se ubica en la ponderación 40 o poca 
probabilidad pero su desviación típica en intencionalidad es 1,087, en 
actitud ,689, norma subjetiva ,789 y control conductual ,901 y en donde 
el coeficiente de correlación de las creencias (R= ,542), norma subjetiva 
(R=564) y control conductual (R= ,487) con la intencionalidad es positiva, 
concluyendo que cuando existen creencias positivas sobre las drogas y su 
consumo, tener pares que hablen bien de las drogas y tener acceso para su 
consumo, aumenta la intencionalidad para realizar esta acción y en donde 
esta premisa tendría un margen de error del 0%.

El promedio en las funciones ejecutivas de la muestra fue normal bajo, por 
ejemplo, en inhibición con laberintos (9,78), stroop A error (8,39), stroop 
A total (8,38) y tiempo (8,39) con stroop B los resultados son similares. Lo 
mismo con la planeación medida en laberinto (9,21), tiempo (8,23), torre 
movimiento (8,99) y tiempo (8,36) y en toma de decisiones medida con 
juego de cartas de riesgo (9,03) y juego de cartas total (10,15).

Las correlaciones explican que ante la decisión cognitiva de realizar la 
acción de consumir una droga interviene la función ejecutiva de inhibición, 
mostrando un margen de error de p=0,000 medida en laberintos [R= -,742 
(p=0,000)], stroop A error [R= -,709 (p=0,000)], stroop A total [R= -,568 
(p=0,000)], stroop A tiempo [R= -,528 (p=0,000)], stroop B error [R= -,446 
(p=0,000)], total [R= -,519 (p=0,000)] y tiempo [R= -,591 (p=0,000)], 
concluyendo que la positiva intencionalidad para consumir una droga se 
relaciona con los valores bajos del control inhibitorio los cuales tienen 
tendencia impulsiva e inmadura.
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Similar situación se identifica con la planeación en donde la intención para 
consumir drogas se relaciona con la función ejecutiva de planear con un 
margen de error de p=0,000, medida en laberintos sin salida  [R= -,533 
(p=0,000)], tiempo [R= -,419 (p=0,000)] y  Torres de Hanoi tiempo [R= 
-,402 (p=0,000)], concluyendo que la decisión de consumir una droga en 
los adolescentes se ve relacionada con la inmadurez y la falta de planeación 
presente y futura de esta acción en contexto con otras situaciones.

Al igual que en la toma de decisiones medida con juego de cartas- riesgo 
[R= -,554 (p=0,000)] y juego de cartas total [R= -,672 (p=0,000)], 
concluyendo que la toma decisiones con tendencia a la recompensa 
inmediata, impulsivas y de altas sensaciones intervienen en la decisión de 
consumir una droga en los adolescentes.

Además, las creencias positivas de las drogas y su consumo correlacionan 
también con la inhibición medida con laberintos [R= -,433(p=0,000)], 
stroop A error [R= -,332 (p=0,003)], stroop A tiempo [R= -,349(p=0,002)], 
stroop B error [R= -,383(p=0,000)], stroop B total [R= -,340 (p=0,002)] 
y stroop B tiempo [R=-343 (p=0,002)]. También con la planeación 
medida con p laberinto [R=-,342(p=0,002)], laberintos tiempo [R= -,244 
(0=0,002)], Torres de Hanoi movimiento [R= -,405 (p=0,000)] y la toma de 
decisiones  con juego de cartas de riesgo [R= -,478 (p=0,000)] y total [R= 
-494 (p=0,000)], concluyendo que en la creencias positivas de las drogas 
y su consumo interviene las inhabilidades en la inhibición, planeación y 
toma de decisiones y al contrario las creencias negativas se relacionan con 
positivas puntuaciones en estas funciones ejecutivas.

También la norma subjetiva y el dejarse influenciar con facilidad de 
otros para consumir una droga correlacionan con la inhibición medida 
en laberintos aciertos [R=-,393 (p=0,000)], stroop A error [R= -,398 
(p=0,000)], stroop A total [R= -,230 (p=0,004)]. stroop B tiempo [R= 
-,382 (p=0,000)], stroop A tiempo [R= -,568 (p=0,000)]. Con la planeación 
medida con laberinto sin salida tiempo [R= -,401 (p=0,000)], Torres de 
Hanoi tiempo [R= -,248 (p=0,002)] y la toma de decisiones en juego de 
cartas de riesgo [R= -,250 (p=0,02)] y total [R= -,516 (p=0,000)].
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La existencia de recursos internos y externos y su utilización en la 
realización de la acción de consumo de una droga tiene correlación con 
el control inhibitorio medida en laberintos aciertos [R= -,326 (p=0,003)], 
stroop A error [R= -,321 (P=0,004)], stroop B error [R= -,246 (p=0,002)], 
stroop B total [R= -,233 (p=0,003)], stroop A tiempo [R= -,430 (p=0,000)]. 
Tambien con planeación en Torre de Hanoi movimiento [R= -,240 
(p=0,003)] y toma de decisiones con juego de riesgo [R= -,240 (p=0,003)] 
y total [R=-356 (p= 0,001)].

Por lo tanto, se puede concluir que las representaciones cognitivas 
de intencionalidad para consumo de drogas en los adolescentes y 
sus subcategorías creencias, norma subjetiva y control conductual 
se relacionan de forma significativa con las funciones ejecutivas de 
inhibición, planeación y toma de decisiones.

5.2. Discusión

La decisión y acción de consumir drogas en los adolescentes actualmente 
es una realidad en la última década en Sur América hubo un aumento del 
60% de inicio del consumo (Castaño y Uribe, 2014; Melo y Casthaneria, 
2010; Toaza, 2011) en Colombia fue del 63% en estudiantes entre los 
grados 6 a 11 (Andrade, Betancourt, Moreno y Alvis, 2017; Echavarria y 
Giraldo, 2015; Pérez, et al. 2015) y en Popayán en la muestra estudiada un 
14% informa que tiene intención de consumir una droga.

El consumo de cualquier tipo de drogas (legal o ilegal) genera múltiples 
consecuencias en los adolescentes afectando su sistema nervioso central, 
dopaminergico, molecular y el buen desarrollo de la corteza prefrontal 
encargada de funciones cognitivas de alta complejidad (Riaño-Hernández, 
Guillen & Buela-Casal, 2015) además su consumo en la adolescencia es un 
posible indicador de dependencia y abuso en la juventud o adultez (Asociación 
de Psiquiatría Americana, 2014; Alcázar, Verdejo, Bouso y Ortega, 2015; 
Martínez, 2012; Nida, 2012; Patiño, 2012; Sánchez, Arroyo y Azcona, 2014).

La forma de intervención enfocada la oferta es ineficiente con resultados 
negativos y en el que se describe un aumento en la producción y consumo 
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de drogas además de la generación de diversas problemáticas sociales 
(Thoumi, 2009; Pérez y Mejía, 2015). Por otra parte, la atención de la 
demanda como modelo conceptual ha permitido explicar las condiciones 
de los sujetos consumidores, pero no tiene fundamentos sólidos en la 
explicación de la decisión y acción de consumir una droga por primera vez.

Para lograr describir los factores que llevan a los sujetos a decidir y 
realizar la acción de consumir una droga en especial en la adolescencia, 
el estudio ha integrado marcos paradigmáticos que explican factores 
de característica subjetiva pero con evidencia de su existencia, como 
sucede con las neurociencias cognitivas aplicadas y en especial del 
modelo de Ardila y Ostrosky – Solis (2008) titulado “representación, 
neuropsicológica y acción”, el cual explica como los lenguajes internos y 
las funciones ejecutivas permiten concluir en la definición de una acción 
y posterior realización.

En el modelo los autores proponen que los sujetos son poseedores de 
lenguajes internos construidos a través de la acción de la estimulación 
y la neurología del lenguaje y en donde estos lenguajes son utilizados 
como recursos por las funciones ejecutivas para interpretar y programar 
información, resolver problemas o determinar acciones, los productos 
cognitivos resultado de esta integración, entre lenguajes (representaciones) 
y funciones ejecutivas acontecidas en la corteza prefrontal, se remiten a 
través de redes hacia la corteza sensorio motriz ubicada en límites entre el 
área parietal y frontal. En esta corteza el área pre motriz organiza un mapa 
para la generación neuroanatomía de movimientos y que al transferirse al 
área motriz permite su desarrollo, colocando en acción el aparataje de la 
corporalidad y el movimiento, haciendo realidad los hechos cognitivos 
acontecidos en la corteza prefrontal (Martínez-Selva, Sánchez-Navarro, 
Bechara y Roman, 2006; Sastre-Riba, Merino-Moreno y Poch-Olive, 2007).

La transferencia de este modelo hacia la explicación del como los sujetos 
podrían llegar a decidir elegir o inhibir la conducta de consumo de drogas, 
implica el estudio de los lenguajes interiores o estructuras cognitivas que 
los representan además de la existencia de funciones ejecutivas e identificar 
las correlaciones existentes entre estas variables, las que según los autores 
acontecen en el interior de la corteza prefrontal y sus redes integradas.
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En el estudio las representaciones cognitivas con contenidos de intención 
de consumo de una droga se realizaron con la tesis de Ajzen (2001) y que 
el autor ha denominado como teoría de la conducta planificada, integrada 
por la intencionalidad, actitudes, norma subjetiva y control conductual. En 
el estudio realizado se identificó que el 100% de la muestra tienen estas 
representaciones con contenidos sobre las drogas y su consumo además 
de consideraciones sobre su favorabilidad, amigos que promueven su 
consumo y la evaluación respecto a la posibilidad de recursos para lograr 
la acción o inhibición de la conducta.

Pero los contenidos sobre estas representaciones difieren de forma 
afortunada entre los estudiantes a pesar de pertenecer a una misma 
comunidad educativa como lo es la Institución Educativa José Eusebio 
Caro y en donde el 48% describe no tener intención de consumir una 
droga, pero un 51% no está seguro y un 14% está motivado a realizar la 
conducta. Datos similares a los de Patiño (2012) pero identificados en 1200 
adolescentes españoles en el que un 52% informo el deseo de consumir y 
que tienen relación con futuros consumidores. 

Este hecho llama la atención en tanto para esta edad el inicio del consumo 
es del 16% por encima de cualquier otra edad y que se justifica gracias 
a estas representaciones mentales con contenidos sobre las drogas y su 
favorabilidad (Nida, 2010b; Ministerio de protección social y salud 2008; 
Martinez y Ojeda, 2016; Mendez, 2012; Perez, et al. 2015).

Las representaciones de la intencionalidad para consumir una droga, se 
encuentran asociadas a otras que parecieran fortalecerla como son las 
actitudes que se estructuran con pensamientos de favorabilidad hacia las 
drogas y en donde un 70% de estudiantes informan no tener seguridad que 
las drogas se han negativas e incluso las privilegian. 

También se asocian con representaciones de norma subjetiva o de como 
otros presionan a los individuos por consumir una droga y como los 
estudiantes estarían dispuestos a ajustarse a estas asesorías y que para 
el caso de la muestra es del 36% y en donde un 14% de estudiantes ha 
descrito que no solo ha decidido consumir una droga si no también tiene 
recursos internos como el deseo y externos como el espacio, acceso a la 
droga, entre otras para convertir en realidad sus pensamientos.
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Como lo demostraría la existencia de correlaciones positivas entre la 
intencionalidad y las actitudes [R=,542 (p=0,000)], norma subjetiva 
[R=,564 (p=0,000)] y control conductual [R=,487(p=0,000)] 
concluyendo que la intencionalidad para consumir drogas se relaciona 
con las creencias de actitud de favorabilidad o des favorabilidad, la 
posibilidad de influencia para consumir y de contar con recursos técnicos 
para realizar la acción. 

Como también lo nombro Litchfield y White (2006 citado en Dueñez, 2010) 
al describir la intención con actitudes (r=.520, p<.01) y con análisis de 
regresión múltiple con actitudes (ß=.46, p<.001) norma subjetiva (ß=.22, 
p<.05) y prediciendo la intención conductual (F (2, 75) =17.15, p=.001) 
también nombrado en Cookea, Dahdaha, Normanb y Frenchc (2016) y 
Melo y Casthaneria (2010).

También en Guzmán, et al. (2014) quien, con 257 jóvenes de Nuevo León 
en México, encontró que la intención del 17.1 % de sujetos aumenta cuando 
se encuentran en presencia de consumidores o se relacionaban con sujetos 
que lo toleraban, además que el 35% informaba que era casi imposible 
resistirse al consumo cuando tienes personas alrededor estimulándote para 
que consumas y se tenga los recursos para lograrlo. 

Similar conclusión tuvo Rodríguez-Kuri et al., (2007) en 150 estudiante 
de media básica en México D.F. describiendo que la intención aumenta 
cuando los entornos son favorables (r=.510, p<.001).

El porcentaje del 14% de intención de consumo de droga es similar al 16% 
descrito por la OMS (2005) y además del 63% de estudiantes que informan 
haber consumido ya una droga en Bogotá (Perez, et al. 2015). Hecho 
que lleva a la necesidad de crear programas centrados en la promoción y 
prevención y que como acción del aprendizaje permitan la estructuración 
de nuevas representaciones que describan las consecuencias de las drogas, 
eliminar los mitos sobre las mismas, llevar a identificar a los sujetos que 
presionan el consumo e iniciar un programa de intervención y realizar 
escuelas de padres que permita la regulación de la conducta ya que un 
16% informa tener recursos internos y externos para realizar la conducta 
sin dificultad.
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Según el estudio realizado existen diferencias en los contenidos de las 
representaciones según los sexos por ejemplo la intencionalidad aumenta 
en hombres un 3% en diferencia de las mujeres y describen mayor 
favorabilidad y presión hacia los hombres que las mujeres al igual que 
sucede con la edad, a mayor edad existe una mayor motivación para 
consumir siendo en la muestra del 21,3% entre los 12 a los 15 años. 
Similar a lo descrito por Dueñez (2010) al encontrar que los sujetos 
de edades más cercanas a la etapa de la adolescencia que a la juventud 
incrementa su intención que para el caso fue del 37% similar a Díaz, et 
al. (2011) y Peltzer, et al. (2017).

Siguiendo los parámetros de Ardila y Ostrosky – Solis (2008) el segundo 
elemento a describir es la estructuración de las funciones ejecutivas y en 
este caso de la inhibición, planeación y toma de decisiones y la que según 
la literatura presentan una alta influencia en los procesos de organización 
de la información, elección y decisión y organización de funciones 
cognitivas para la acción (Aran y López, 2013; Marino, 2010; Tirapu-
Ustarroz, et al. 2017; Robalino, 2013; Fernandez-Olaria y Florez, 2017; 
Aran y López, 2013; Ruiz, 2013; Barkley 2012; Orjales, 2000; Stelzer, 
et al. 2010), para ello se iniciara la discusión con la toma de decisiones, 
seguido de la planeación y se finalizara con la inhibición.

La toma de decisiones es una variable neuropsicológica expresada en 
la habilidad para seleccionar una alternativa dentro de un rango de 
diversas alternativas (Bausela, 2007b) permitiendo tener coherencia en el 
contexto y su realización genera consecuencias ventajosas (Verdejo, 2006; 
Oliva, 2007). Pero si bien esta habilidad la tienen los seres humanos su 
funcionalidad no es similar, siendo en unos más desarrollada que en otros. 

La inhabilidad en la toma de decisiones se expresa en la escogencia de 
alternativas de forma impulsiva o con consecuencias que son reforzantes 
en el instante, pero castigantes en el futuro o privilegiando la búsqueda 
de sensaciones extremas o altamente placentera y con la imposibilidad de 
aprender de las consecuencias castigan tés o lo que Damazio y Bechara 
(2001, citados en De Lorenzo, 2012) denominaron miopía hacia el futuro 
(Donoghue y Rabin, 2000; Villalba y Verdejo-Garcia, 2012).
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La acción de la toma de decisiones es un acto de alta complejidad que 
compromete diversas regiones del sistema nervioso central incluyendo 
la corteza subcortical (sistema de sensaciones) y corteza prefrontal 
(Alcazar, Verdejo, Bouso y Besos-Saldaña, 2015; Bechara y Damazio, 
2004; Damazio, 2009; García, 2012; Martinez-Lorca y Alonso-Sanz, 2003). 
Este compromiso de afectar áreas sensoriales y de tendencia emocional 
en conexión con áreas racionales como el área dorso lateral de la corteza 
prefrontal en la escogencia de decisiones coherentes y adecuadas, exige 
un alto desarrollo y madurez, pero que en la muestra fue normal pero con 
tendencia baja, afectando la posibilidad de elegir decisiones adecuadas  
(Barez y Fernandez, 2007; Jiménez, 2013; Contreras, Catena, Candido, 
Perales y Maldonado, 2008; Garcia, 2012; Verdejo-Garcia, y Bechara, 2010).

Si bien la muestra describió procesos ejecutivos con promedios normales 
con tendencia a bajo no implica una anormalidad ya que es común en 
los adolescentes presentar estas inhabilidades, originados por su condición 
madurativa y del desarrollo que llega a su máximo a la edad de los 20 años y 
que comprometería la organización funcional de diversas redes y sistemas 
estructurados (Martinez-Selva, et al. 2006; Michelini, et al. 2016; Rosselli, 
Jurado y Matute, 2008; Tirapu-Ustarroz y Luna-Lario, 2013; Oliva, 2007) 
pero esta condición también implicaría que ante la necesidad de elegir 
entre consumir o no consumir una droga, el sujeto seria vulnerable ante 
este deficiencia y más cuando los estudiantes desde los 10 años según este 
estudio describen tener representaciones sobre las drogas, su uso y estar 
presionados para realizar la conducta.

En la muestra el 36% de los sujetos realizan elecciones de forma impulsiva, 
con tendencia a la recompensa inmediata y búsqueda de sensaciones y 
realiza decisiones con riesgo en el 25% y de baja coherencia. Mostrando 
tendencia hacia el riesgo en los hombres en 20% de los casos y ante el 15% 
de las mujeres o incoherentes en el 14% de los hombres ante un 11% de 
mujeres, pero llama la atención como las decisiones de riesgo aumentan 
en los sujetos a medida que crecen, pero solo se estabiliza la coherencia e 
implicando una mayor versatilidad en la forma en que decide.

Los sujetos con tendencia positiva e intencionalidad para consumir una 
droga muestran tener resultados bajos en la evaluación de la toma de 
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decisiones mostrando una mayor inhabilidad para lograr realizar elecciones 
con mejores consecuencias y siendo estas de riesgo [R= -,554 (p=0,000)]  
e incoherentes [R= -,672 (p=0,000)] y si las actitudes hacia las drogas son 
positivas las relaciones también son representativas con riesgo [R= -,478 
(p=0,000)] y incoherentes [R= -494 (p=0,000)] y la posibilidad de dejarse 
presionar y ajustarse a los consejos de otros es más susceptible cuando existe 
inhabilidades en la toma de decisiones con correlaciones con riesgo [R= 
-,250 (p=,000)] y coherencia [R= -,516 (p=0,000)] y la posibilidad de definir 
la existencia de recursos para realizar la conducta se asocia con la falta de 
habilitar una toma de decisión con menos riesgo [R= -240 (p=0,003)] o  
incoherencia [R= ,-356(p=0,001)]. Concluyendo que la intencionalidad para 
consumir drogas en la adolescencia se relaciona con inhabilidades en la forma 
neuropsicológica de tomar decisiones, la cual es riesgosa e incoherente.

La planeación es la habilidad neuropsicológica que permite generar 
programas a través de secuencias y pasos intermedios para lograr una meta 
de corto, mediano y largo plazo (Gonzalez y Morales; 2017; Tsukiura, 
Fujii, & Takahashi, 2001 citado en Flores y Ostrosky-Solis, 2008) 
permitiendo anticipar resultados y medir consecuencias (Pappazian, 2006) 
su funcionalidad requiere de una alta complejidad que compromete otras 
funciones ejecutivas y que se operacionaliza por el desarrollo de la porción  
dorso lateral de la corteza prefrontal (Dale y Grady, 2013). 

Al igual que las funciones ejecutivas, esta no se operacionalizan de igual 
forma. En algunos casos la funcionalidad es óptima, pero en otros es 
deficiente, posiblemente por dificultades en la madurez o el desarrollo 
tardío (Garcia-Molina, et al. 2009; Portellano, 2005) sin olvidar que esta 
función solo termina por desarrollarse a los 20 años. En el estudio la muestra 
describió inhabilidades en planeación medida con laberintos el 35% y en 
tiempo 55%, con Torres de Hanoi movimiento el 39% y tiempo el 46%. 

La inhabilidad en laberintos es similar en hombres (11%) y en mujeres 
(13%) pero en Torres de Hanoi total en hombres es del 12,5% y en mujeres 
del 2,5% y existe relación entre la intencionalidad para consumir drogas 
y las inhabilidades en planeación la cual con laberintos sin salida es [R= 
-,533 (p=0,000)], laberintos tiempo [R= -,419 (p=0,000)] y Torres de 
Hanoi tiempo [-,402 (p=0,000)].
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Además, la planeación presenta relación con las formas de actitudes de 
favorabilidad hacia las drogas expresado en los laberintos- sin salida de 
[R= -,342 (p=0,002)], laberintos tiempo [R= -,244 (0=0,002)] y Torres de 
Hanoi movimiento [R= -,405 (p=0,000)]. También con la norma subjetiva 
en laberintos- tiempo [R= -,401 (p=0,000)] y Torres de Hanoi tiempo [R= 
-,248 (p=0,002)] y el control conductual con Torre de Hanoi movimiento 
[R= -,240 (p=0,003)].

Por su parte la inhibición es la habilidad neuropsicológica para controlar, 
regular e inhibir el desarrollo de comportamientos automáticos o 
impulsivos, modificándolos por acciones cognitivas consientes y 
planificadas y controla los procesos neuronales que se llevan a cabo 
dentro y fuera de la CPF (Flores y Ostrosky-Solis; 2008) impidiendo la 
interferencia que pudiera afectar el desarrollo de la memoria de trabajo en 
una tarea en curso y suprime información que para el momento cognitivo 
es inútil (Slachesvsky, 2005 citado en Gonzalez y Morales, 2017; Gamboa, 
Monico y Triana, 2018). 

Su funcionalidad se ubica en la CPF ventro medial y orbito frontal (Papazian, 
Alfonso y Luzondo, 2006) pero es dependiente de la maduración de la 
CPF dorsal, medial, orbital en conjunto con el cíngulo, cuerpo estriado y 
tálamo (Gonzalez y Morales, 2017; Puentes, Jimenez y Pineda, 2015). En 
el estudio se ha evaluado con la prueba de laberintos y pruebas tipo stroop 
A y B de baja y alta complejidad, identificando que tienen inhabilidad 
modera, leve y normal baja en laberinto- atravesamiento un 26%, en 
pruebas stroop A - error casi un 40% y total un 42% y tiempo el 45% 
similares condiciones con el stroop B. 

Respecto al genero la inhabilidad leve y normal bajo en hombres es del 
15% y en mujeres del 11% con stroop A – error en hombres es del 24% 
y mujeres del 17%, existiendo una mayor impulsividad en hombres y en 
especial en edades entre los 12 a 13 años que es del 27,5% en diferencia de 
los 14 a 15 años que es del 11,3%.

La inhibición y la intencionalidad para consumir drogas, tienen relacion 
al identificarse en laberinto aciertos [R= -,742 (p=0,000)], stroop A 
error [R= -,709 (p=0,000)], total [R= -,568 (p=0,000)] y tiempo [R= 
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-,528 (p=0,000)] en stroop B error [R= -,446 (p=0,000)] total [R= -,519 
(p=0,000)] y tiempo [R= -,591 (p=0,000)]. Al igual que con las actitudes 
la cual fue en laberintos aciertos [R= -,433 (p=0,000)], stroop A error [R= 
-,332 (p=0,003)] y tiempo [R= -,349 (p=0,002)] y en stroop B error [R= 
-,383 (p=0,000)], total [R= -,340 (p=0,002)] y  tiempo [R= -343 (p=0,002)] 
y con la norma subjetiva en laberintos error [R=  -,393 (p=0,000)], stroop 
A error [R= -,398 (p=0,000)], total [R= -,230 (p=0,004)] y tiempo [R= 
-,382 (p=0,000)], stroop B tiempo [R= -,568 (p=0,000)] y el control 
conductual  con  laberintos errores [R= -,326 (p=0,003)], stroop A error 
[R= -,321 (P=0,004)] y stroop B error [R= -,246 (p=0,002)], total [R= 
-,233 (p=0,003)] y stroop A tiempo [R= -,430 (p=0,000)].

Permitiendo concluir que la alta intencionalidad para consumir drogas en 
los adolescentes se relaciona con las actitudes, norma subjetiva y control 
conducta y la función ejecutiva de la inhibición la cual tiene tendencia a la 
impulsividad y a la generación de respuestas automáticas y no reguladas.

Llama la atención que en la muestra el promedio describe inhabilidades 
en las funciones ejecutivas de inhibición, planeación y toma decisiones, 
lo cual es explicable en tanto estas funciones requiere de una alta 
estimulación para su positivo desarrollo con alta dependencia ambiental 
situación que es difícil de controlar y de ahí la existencia de una muestra 
tan irregular en los resultados (Matute, Chamorro, Inozemtseva, Barrios, 
Rosselli y Ardila, 2008; Puentes, Jimenez y Pineda, 2015; Moreno y 
Bonilla, 2013;  Luria, 1977, citado en Moreno y Bonilla, 2013) y que 
al final afectan considerablemente la forma en que los sujetos organizan 
las condiciones para desear o permitirse dejarse llevar por otros en la 
decisión de consumir una droga.

Según los resultados de este estudio se concluye que los sujetos con 
inhabilidades en el funcionamiento ejecutivo de inhibición, planeación 
y toma de decisiones, tienen mayor tendencia a tener representaciones 
cognitivas con intencionalidad de consumo de una droga. Elemento 
que había sido también identificado por Tapert, Baratta, Abrantes y 
Brown, (2002) que, en su estudio longitudinal durante 8 años de 66 
adolescentes, identifico que las leves deficiencias en inhibición, atención y 
comportamiento impulsivo de los sujetos se relacionaban con la tendencia 
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a consumir drogas y que convertían a esta población como en riesgo. Una 
similar conclusión también referencio Díaz, et al. (2015).

El comportamiento humano es producto de la acción de las estructuras 
neurocognitivas, las cuales dependen de su funcionalidad biológica 
pero también del desarrollo y madurez, llevando a mostrar diferencias 
en las formas en que procesan, comprenden, interpretan y movilizan 
la información. Lo que transferido al análisis de la elección y posterior 
acción de consumir una droga implicaría la acción de la intervención de las 
representaciones mentales de las drogas y su consumo y su procesamiento 
según las formas del funcionamiento ejecutivo en planeación, inhibición y 
toma de decisiones.
 
Y en la que los sujetos que tienen tendencia a elegir el consumo de drogas 
también presentan un funcionamiento ejecutivo de tipo irregular con 
tendencia a la inhabilidad en planeación, inhibición y toma de decisiones 
y en diferencias los que presentan una tendencia negativa muestran 
mejores habilidades en este procesamiento ejecutivo. Logrando explicar la 
condición de respuesta diferente ante un mismo estimulo como es la droga.

Pero se debe agregar que estos resultados no son concluyentes y se 
recomienda ser tomados con precaución, ya que existen la necesidad de 
complementar el estudio con metodologías de tipo pre y pos test, que 
puedan confirmar los resultados.
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desempeñado como líder de gestión del 
conocimiento y diseño de sistemas de 
medición, seguimiento y monitoreo en 
propuestas de intervención local con la 
Administración Municipal de Santiago 
de Cali y nacional con el Ministerio de 
Educación.  Docente de instituciones de 
educación superior como Universidad 
del Valle, Pontificia Universidad 
Javeriana y Universidad Santiago de 
Cali.
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