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RESUMEN

Introducción: de 2010 a 2020 el tráfico de metanfetaminas (MA) se ex-
tendió a 117 países. En México, esta sustancia ocupó el segundo lugar 
entre las drogas ilegales en la búsqueda de tratamiento. Su consumo incre-
mentó 218% entre 2018 y 2020, principalmente en jóvenes de 18 a 25 
años. Objetivo: estimar la prevalencia y analizar los factores asociados 
al consumo de metanfetaminas en estudiantes universitarios. Método: se 
incluyeron 211 estudiantes de tecnicatura y licenciatura de la Universidad 
Veracruzana, en el estado de Veracruz, México. Se analizaron variables 
sociodemográficas, académicas, consumo de drogas ilegales y factores 
psicosociales. Se realizó análisis de regresión logística para investigar las 
asociaciones. Resultados: prevalencia alguna vez en la vida 1.10% y 
últimos 12 meses .39%; quienes consumieron cocaína tienen 2.6 veces 
más probabilidades de consumir metanfetaminas (p = .006, IC: 1.319-
5.427), crack o piedra 16 veces (p = .000, IC: 3.451-74.942) y alucinó-
genos 2.3 veces (p = .009, IC: 1.241-4.547). El rendimiento académico 
alto fue un factor protector y el uso del tiempo libre durante la semana 
escolar fue un factor de riesgo que incrementa 3.52 veces la probabilidad 
de consumir metanfetaminas. Discusión y conclusiones: el consumo de 
MA se identificó en esta etapa universitaria y se reportó tanto en hombres 
como en mujeres. Los principales factores de riesgo asociados al consumo 
de MA fueron la disfunción familiar y el uso de tiempo u entre semana. En 
el contexto donde se realizó el estudio esta sustancia ilícita se ubica entre 
las principales drogas sintéticas que se consumen.

Palabras clave: metanfetaminas, drogas ilícitas, estudiantes universitarios, 
factores psicosociales, México.

ABSTRACT

Introduction: methamphetamine (MA) trafficking has spread to 117 coun-
tries between 2010 and 2020. In Mexico, MA ranked second among 
illegal drugs in the search for treatment, increasing by 218% between 
2018 and 2020 in young people aged 18 to 25. Objective: estimate 
the prevalence and analyze the factors associated with methamphetamine 
use among college students. Method: 211 Students pursuing technical and 
undergraduate degrees of Universidad Veracruzana in the state Veracruz, 
Mexico, were included. Sociodemographic, academic, illegal drug use, 
and psychosocial factors were analyzed. Logistic regression analysis was 
conducted to investigate associations. Results: lifetime prevalence 1.10% 
and last twelve months .39%; those who consumed cocaine are 2.6 times 
more likely to use methamphetamine (p = .006, CI: 1.319-5.427), crack 
or rock cocaine 16 times (p = .000, CI: 3.451-74.942), and hallucino-
gens 2.3 times (p = .009, CI: 1.241-4.547). High academic performance 
was a protective factor, and the use of free time during the school week was 
a risk factor that increased the probability of using methamphetamines 3.52 
times. Discussion and conclusions: MA consumption was identified at this 
university stage and was reported in both men and women. The main risk 
factors associated with MA consumption were family dysfunction and use 
of free time during the week. In the context where the study was carried out, 
this illicit substance is among the main synthetic drugs consumed.

Keywords: methamphetamines, illegal drugs, college students, psychoso-
cial factors, Mexico.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de metanfetaminas (MA) en jóvenes es 
un problema de salud pública, debido a las graves 
consecuencias que ocasionan en la salud física y 
mental de quienes la consumen, sus familias y de la 
comunidad.

Las MA son drogas altamente adictivas derivadas 
de las anfetaminas, conocidas como “cristal”, “crico”, 
“azul”, “hielo”, “anfeta”, “meta”, “ice” y “speed”. 
Afectan al sistema nervioso central y se presentan 
como polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor 
amargo que se disuelve en agua o alcohol (Secreta-
ría de Salud, 2023). Provocan sensación placentera de 
bienestar y euforia. Entre las consecuencias negativas 
destacan: agitación, pérdida de memoria, trastornos 
de la conducta, afectación en el rendimiento cogniti-
vo/psicomotor, sueño, depresión, ansiedad, fatiga, 
alucinaciones auditivas y visuales, daño neuronal y 
convulsiones, daño al sistema cardiovascular, des-
nutrición, enfermedades infecciosas como hepatitis y 
VIH/SIDA, entre otras (de la Osa et al., 2022; Edinoff 
et al., 2022; Lewis et al., 2021; NIDA, 2024).

La prevalencia y las frecuencias del consumo de 
MA están en una trayectoria ascendente, que coinci-
de con el aumento de los mercados y la disponibili-
dad en todo el mundo (Guerin & Kim, 2021). A nivel 
global, el tráfico de MA se continúa ampliando, entre 
2006 y 2010 se notificaron incautaciones en 84 países, 
mientras que en el periodo de 2010 a 2020 la cifra 
se se elevó a 117 países. A pesar de la contingencia 
epidemiológica ocasionada por COVID-19, en 2020 
se alcanzó un máximo histórico de incautaciones de 
MA en Norteamérica (UNODC, 2022).

La fabricación y el consumo de MA se han propa-
gado más allá de los mercados tradicionales de Asia 
oriental, sudoriental y América del Norte, involu-
crando ahora a Asia sudoccidental y América Latina 
(UNODC, 2022). En 2020, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito informó que las 
MA ocuparon el tercer lugar en el consumo de dro-
gas ilegales en el mundo con 34 millones de personas, 
sólo por debajo del cannabis y los opioides con 209 y 
61 millones de consumidores, respectivamente.

En México, las MA fueron la segunda droga 
ilegal por la que se solicitó atención en los Centros 
de Atención Primaria en Adicciones (SSA & CONA-
DIC, 2019). Asimismo, el número de tratamientos 
relacionados con el abuso de MA incrementó 218% 
entre 2018 y 2020, lo que superó los tratamientos re-
lacionados con el alcohol. 46% de las personas con-
sumidoras de MA iniciaron su uso entre los 18 y los 
25 años (SSA & CONASAMA, 2023).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consu-
mo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), entre 
2016 y 2017 la incidencia del consumo de MA alguna 
vez en la vida en el grupo de 18 a 34 años fue de 
1.5%, de éstos 79.5% fueron hombres (SSA & CONA-
SAMA, 2023). Por su parte, el Observatorio Veracru-
zano de Salud Mental y Consumo de Drogas reportó 
que las MA fueron la principal droga de impacto que 
afectaron a la población de 20 a 29 años, período que 
coincide con la edad universitaria (Comisión Estatal 
Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud de 
Veracruz [CECA], 2023).

En este contexto, diversos autores han investiga-
do los factores asociados al consumo de MA en dife-
rentes grupos de edad. Jones et al. (2020a) encontra-
ron mayor prevalencia en el último año en personas 
entre 26 y 50 años, en comparación con aquellos que 
se ubicaban en el rango de 18 a 25 años, lo cual coin-
cide con lo reportado por Han et al. (2021), que in-
formaron una prevalencia ajustada de uso frecuente 
entre las personas de 35 a 64 años, en comparación 
con las de 18 a 23 años.

En relación con el sexo, varios estudios (Boden et 
al. 2023; Darvishzadeh et al., 2019; Jones et al., 2020a) 
encontraron mayor probabilidad de consumo de MA 
en hombres durante el último año. En los ingresos a 
centros de tratamiento por consumo de heroína con 
MA, Jones et al. (2020b) señalaron que las mujeres 
registraron porcentajes más altos que los hombres.

En cuanto al consumo entre estudiantes, Jones 
et al. (2020a) reportaron una menor probabilidad de 
consumo de MA en graduados universitarios, lo que 
parece confirmar los hallazgos de Darvishzadeh et al. 
(2019) y Han et al. (2021), quienes informaron un ma-
yor consumo en personas con educación secundaria.

En relación con la situación económica, el des-
empleo se asocia con un mayor riesgo de consumo 
regular de MA, así como en personas con empleo de 
medio tiempo (Boden et al., 2023; Jones et al., 2020b).

Con respecto al policonsumo de drogas, Kaye 
et al. (2021) y Leonard et al. (2023) reportaron que el 
uso regular de MA se asoció significativamente con el 
consumo de múltiples drogas. Por su parte, Boden et 
al. (2023), reportaron que el uso de drogas ilícitas de 
los padres predice el uso regular de MA en los hijos.

Asimismo, se ha reportado que las personas que 
viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), hepatitis B o C y otras infecciones de trans-
misión sexual presentan una mayor prevalencia de 
consumo de MA, en comparación con quienes no las 
presentan (Han et al., 2021; Leonard et al., 2023).

Respecto a estudios en población universitaria, 
Salas-García et al. (2016) en su investigación sobre 
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migración interna, encontraron una prevalencia de 
consumo de MA en estudiantes no migrantes de .5, 
y en estudiantes migrantes no se observó consumo. 
Por otro lado, Pavón-León et al. (2022) realizaron 
un estudio en alumnos del área académica de artes, 
donde reportaron consumo de MA alguna vez en la 
vida de 7.3%; en los últimos 12 meses de 3.6%; y en 
los últimos 30 días de .5%. Además, observaron que 
entre los estudiantes que consumían drogas ilegales 
los factores psicosociales asociados fueron: ser del 
sexo masculino, menores de 22 años, presencia de 
síntomas de depresión y ansiedad, contaban con ni-
veles de autocontrol y autoestima bajos, disfunción 
familiar grave, uso de su tiempo libre de riesgo du-
rante el fin de semana para la realización de activida-
des que potencialmente implican el consumo de sus-
tancias tales como, ir con amigos al ”antro”, “bar”, 
“reven” etc., e indicadores de consumo de alcohol, 
marihuana y tabaco de moderados a altos.

Debido a que se trata de un fenómeno creciente 
en población general y su identificación en institu-
ciones de educación superior resulta valioso para 
responder a esta problemática con acciones perti-
nentes basadas en evidencias científicas, este estudio 
tuvo como objetivo estimar la prevalencia del consu-
mo de MA y analizar los factores asociados en estu-
diantes universitarios.

MÉTODO

Diseño

El diseño del estudio fue transversal analítico.

Participantes

Mediante la modalidad de sondeo participaron de 
manera voluntaria estudiantes de la Universidad Ve-
racruzana, en el estado de Veracruz, México, perte-
necientes a las carreras de tecnicatura y licenciatura 
de todas las regiones, áreas académicas, facultades y 
semestres. Participaron 19,151 estudiantes inscritos 
(26.3% del total de la plantilla escolar), de los cuales 
61.9% fueron hombres, 37.3% mujeres y .8% prefirió 
no contestar. Para efectos de este análisis, sólo se in-
cluyeron a los estudiantes que registraron completa 
su información y que reportaron haber consumido 
MA alguna vez en la vida. La muestra quedó confor-
mada por 211 estudiantes.

Instrumentos

En el diagnóstico se utilizó el Cuestionario sobre 
Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios 
(CODEU-3), que consta de 278 preguntas y que se 

construyó a partir de diversas escalas e indicadores. 
El instrumento fue sometido a una prueba piloto en 
la que participaron estudiantes de otra universidad. 
Para calcular la confiabilidad estadística se utilizó el 
Alpha de Cronbach, cuyo resultado fue de .73, lo que 
permitió establecer que se trata de un instrumento 
estadísticamente confiable.

Las variables del CODEU-3 seleccionadas para la 
elaboración del artículo involucraron factores psico-
sociales de riesgo para el consumo de drogas, identi-
ficados en numerosos estudios (Beverido-Sustaeta et 
al., 2020; de San Jorge et al., 2017; Santos-Morocho et 
al., 2018; Sepúlveda et al., 2011; Ortiz-León et al., 2018; 
Pavón-León et al., 2022; Ribeiro et al., 2021). A conti-
nuación se enlistan las principales variables: a) socio-
demográficas como sexo, edad, estado civil y percep-
ción de la situación económica; b) escolares como área 
académica y semestre; c) rendimiento académico; 
d) prevalencia de consumo de drogas ilegales (alguna 
vez en la vida, durante el último año y en el último 
mes); e) funcionamiento familiar antes y durante la 
pandemia de COVID-19, entendido como las relacio-
nes interpersonales que se generan en el interior de 
cada familia; f) uso del tiempo libre durante la sema-
na escolar (lunes a viernes); g) autoestima; h) presen-
cia de síntomas de ansiedad y depresión, i) intención 
conductual hacia el consumo de drogas ilícitas.

Para los factores psicosociales se utilizaron las es-
calas de Apgar familiar, validado en población mexi-
cana (Gómez-Clavelina & Ponce-Rosas, 2010). Para 
el uso de tiempo libre se retomaron tres escalas: la 
versión mexicana de la Escala de uso del tiempo libre 
para el afrontamiento (LCSS-M), adaptada y validada 
por Vanegas y González (2014); la Escala de Evalua-
ción de los Resultados-2 (EERES-2) de Errasti Pérez et 
al. (2002), y otra diseñada para población colombiana 
por Mosquera y Galindo (2010). Para la autoestima se 
utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (1973), 
la cual quizá sea la más utilizada en la investigación 
en Ciencias Sociales. También se aplicó la Escala de 
Ansiedad y depresión de Goldberg et al., (1988) vali-
dada en México por González et al., (2004).

Procedimiento

La fuente de información utilizada para la elaboración 
de este artículo fue la base de datos del CODEU-3, 
derivada del proyecto "Tercer Diagnóstico de Per-
cepción, Riesgo y Consumo de Drogas en Estudian-
tes Universitarios" realizado en 2022. El CODEU-3 se 
aplicó en línea mediante la plataforma Lyme Survey, 
se llevó a cabo un sondeo en el que los estudiantes 
interesados podían participar de manera anónima 
desde cualquier dispositivo electrónico -teléfonos in-
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teligentes, computadoras portátiles, tabletas o compu-
tadoras de escritorio- y desde cualquier lugar, dentro 
o fuera de la universidad. Se desarrolló una intensa 
campaña identificada por la comunidad universitaria 
como Percíbete 3, en la que colaboraron autoridades 
universitarias, tutores y representantes estudiantiles. 
Cabe señalar que al finalizar el llenado del cuestiona-
rio se incluyeron recomendaciones de instituciones en 
las cuales los estudiantes podían solicitar ayuda.

Análisis estadístico

Para analizar las variables sociodemográficas, escola-
res, consumo de drogas ilícitas y factores psicosocia-
les, se realizó estadística descriptiva mediante la uti-
lización de frecuencias y porcentajes. Asimismo, para 
explorar las asociaciones entre el consumo de MA y 
drogas ilegales se llevó a cabo la técnica estadística de 
regresión logística (Hosmer y Lemeshow, 2000). Tam-
bién se realizó un modelo con las variables sociode-
mográficas, rendimiento académico y los factores psi-
cosociales como posibles predictores. Los resultados 
se consideraron estadísticamente significativos cuan-
do el valor de p ≤ .05. Para llevar a cabo este análisis, 
se utilizó el programa R-Proyect versión 4.3.1 como 
herramienta de procesamiento de datos.

Consideraciones éticas

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Inves-
tigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Veracruzana, registrado en la Comi-
sión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), bajo el folio No. I/151/2022, y por el 
Comité de Ética en Investigación de la misma depen-
dencia, registrado en la Comisión Nacional de Bioé-
tica (CONBIOÉTICA), con el Folio No. 007/2022.

RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por 211 estudiantes, 
1.10% reportó haber consumido MA alguna vez en la 
vida; .39% en el último año; y .18% en los últimos 30 
días. Del total, 72.99% informó que la edad de inicio 
del consumo fue entre los 18 y los 24 años, 21.80% 
antes de los 18 años, y 5.21% después de los 25 años.

En la tabla 1 se detallan las características so-
ciodemográficas y académicas de los estudiantes 
que reportaron una prevalencia de consumo algu-
na vez en la vida. En la distribución del consumo 
de MA por sexo, 51.66% fueron hombres, 44.55% 
mujeres, y 3.79% no respondió. Los grupos de edad 
más representativos fueron el de 21 a 24 años, con 
un 47.87%, y 17 a 20 años con 36.97%. En cuanto a 

su situación conyugal, 87.68% no tenían pareja. Con 
relación a la situación económica, los estudiantes la 
calificaron como regular (60.19%) y buena (22.27%). 
Respecto al área académica a la que pertenecían, el 
30.33% se adscribió al área Económico-Administra-
tivo, 26.07% a Ciencias de la Salud, 18.01% al área 
Técnica, 12.80% a Humanidades, 10.90% al área Bio-
lógico-Agropecuario y 1.90% a Artes. En términos de 
avance académico, 61.61% cursaba los primeros se-
mestres, mientras que el 36.49% estaba en semestres 

Tabla 1
Distribución de las variables sociodemográficas y acadé-
micas de los estudiantes que habían consumido metanfe-
taminas alguna vez en la vida

Característica
n = 211

f %
Sexo

Hombre 109 51.66
Mujer 94 44.55
Prefiero no contestar 8 3.79

Edad
21-24 101 47.87
17-20 78 36.97
25 o más 32 15.17

Situación conyugal
Con pareja 26 12.32
Sin pareja 185 87.68

Percepción de situación económica
Mala 37 17.54
Regular 127 60.19
Buena 47 22.27

Área académica
Económico-Administrativa 64 30.33
Ciencias de la Salud 55 26.07
Técnica 38 18.01
Humanidades 27 12.80
Biológico-Agropecuaria 23 10.90
Artes 4 1.90

Semestre
Iniciales 130 61.61
Avanzados 77 36.49
Rezagados 4 1.90

Rendimiento Académico
Alto 135 63.98
Medio 64 30.33
Bajo 12 5.69
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avanzados. Es interesante observar que la mayoría 
de los estudiantes que habían consumido MA se si-
tuó en un nivel elevado de rendimiento académico, 
esto se observa en las categorías Alto (63.98%) y Me-
dio (30.33%), cuya suma representa 94.31% (tabla 1).

De los estudiantes que reportaron consumo de 
MA se realizó un análisis para indagar qué otras dro-
gas ilegales consumían. En el rubro Alguna vez en la 
vida se encontró que 96.68% había usado mariguana, 
57.35% cocaína, 27.49% crack/piedra, 64.93% aluci-
nógenos, 12.80% solventes inhalables, y 2.37% heroí-
na. El 99.53% de los estudiantes fueron identificados 
como policonsumidores (tabla 2). En relación con la 

prevalencia de consumo actual de drogas ilegales en 
los últimos 30 días, 51.66% reportó que había utiliza-
do mariguana, 6.16% cocaína, 3.32% crack/piedra y 
10.43% alucinógenos, 1.90 solventes inhalables y .47 
heroína. El policonsumo se registró en 20.85% de los 
estudiantes (tabla 2).

En la tabla 3 se presentan los factores psicoso-
ciales evaluados en estudiantes que habían consumi-
do MA. Se observó que 56.87% de ellos presentaban 
funcionamiento familiar de medio a bajo antes del 
inicio de la pandemia por COVID-19. Este porcentaje 
disminuyó al 47.4% durante la pandemia. En cuan-
to al uso del tiempo libre durante la semana escolar, 
40.76% presentaba un riesgo medio, mientras que 
14.22% mostró un riesgo alto.

En relación con el nivel de autoestima, 33.17% se 
clasificó alto y 39.81% medio. Es importante destacar 
que 76.78% de estudiantes presentó síntomas de an-
siedad y 86.26% mostró sintomatología de depresión, 
además 69.19% mostraron una alta intención conduc-
tual sobre el consumo de drogas ilícitas (tabla 3).

Para indagar la relación del consumo de drogas 
ilegales durante los últimos 12 meses en los estudian-
tes que usaban MA, se realizó un análisis de regresión 
logística. Los resultados fueron significativos y revela-
ron que los estudiantes que habían consumido cocaína 
en los últimos 12 meses tenían 2.6 veces más probabili-
dades de usar MA (p = .006, IC = 1.319 - 5.427) respecto 
de los que no las usaron, mientras que quienes habían 
consumido crack o piedra presentaban 16 veces más 
probabilidades de consumir MA (p ≤ .001, IC = 3.451 - 
74.942) en comparación con quienes no las habían con-
sumido. Los que usaron alucinógenos registraron 2.3 
veces más probabilidades (p = .009, IC = 1.241 - 4.547) 
respecto de los que no lo habían hecho (tabla 4).

Por último, se evaluó la asociación de las varia-
bles sociodemográficas, rendimiento académico y 
factores psicosociales con el consumo de MA alguna 
vez en la vida. Los resultados del modelo muestran 
que las variables que predicen el consumo fueron: 
edad, ya que ser mayor de 21 años aumenta al doble 
la probabilidad de consumir (2.132, IC = 1.566 - 2904; 
2.776, IC = 1.744 - 4.419); el rendimiento académico 
bajo incrementa 3.391 (IC = 1.886 - 6.097) y el medio 
2.315 (IC = 1.666 - 3.216); el funcionamiento familiar 
bajo antes de la pandemia incrementó 2.242 (IC = 
1.258 - 3.996) veces la probabilidad de consumir y el 
medio 1.757 (IC = 1.169 - 2.643). La intención conduc-
tual alta hacia el consumo de drogas la probabilidad 
de consumo de MA 13.578 (IC = 9.859 - 18.700). Para 
las demás variables incluidas, el modelo no fue ca-
paz de predecir resultados significativos al 95% de 
confianza (tabla 5).

Tabla 2
Distribución del consumo de drogas ilegales en estudian-
tes que habían consumido metanfetaminas alguna vez en 
la vida

Droga (n = 211)
No Sí

f % f %
Mariguana     

Alguna vez en la vida 7 3.32 204 96.68
En los últimos 12 meses 73 34.60 138 65.40
En los últimos 30 días 102 48.34 109 51.66

Cocaína     
Alguna vez en la vida 90 42.65 121 57.35
En los últimos 12 meses 162 76.78 49 23.22
En los últimos 30 días 198 93.84 13 6.16

Crack/piedra     
Alguna vez en la vida 153 72.51 58 27.49
En los últimos 12 meses 194 91.94 17 8.06
En los últimos 30 días 204 96.68 7 3.32

Alucinógenos     
Alguna vez en la vida 74 35.07 137 64.93
En los últimos 12 meses 146 69.19 65 30.81
En los últimos 30 días 189 89.57 22 10.43

Solventes inhalables     
Alguna vez en la vida 184 87.20 27 12.80
En los últimos 12 meses 204 96.68 7 3.32
En los últimos 30 días 207 98.10 4 1.90

Heroína     
Alguna vez en la vida 206 97.63 5 2.37
En los últimos 12 meses 208 98.58 3 1.42
En los últimos 30 días 210 99.53 1 .47

Policonsumo     
Alguna vez en la vida 1 .47 210 99.53
En los últimos 12 meses 102 48.34 109 51.66
En los últimos 30 días 167 79.15 44 20.85
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Tabla 3
Análisis de los factores psicosociales en los estudiantes que habían consumido metanfetaminas alguna vez en la vida

Factores psicosociales
n = 211

F %
Funcionamiento familiar (antes de pandemia)   

Alto 91 43.13
Medio 76 36.02
Bajo 44 20.85

Funcionamiento familiar (durante pandemia)   
Alto 111 52.60
Medio 63 29.86
Bajo 37 17.54

Uso del tiempo libre (durante la semana escolar)   
Uso del tiempo libre sin riesgo 17 8.06
Uso del tiempo libre con riesgo mínimo 78 36.97
Uso del tiempo libre con riesgo medio 99 40.76
Uso de tiempo libre con riesgo alto 30 14.22

Autoestima   
Alta 70 33.17
Media 84 39.81
Baja 57 27.01

Síntomas de ansiedad   
Presencia de síntomas 162 76.78
Sin presencia de síntomas 49 23.22

Síntomas de depresión   
Presencia de síntomas 182 86.26
Sin presencia de síntomas 29 13.74

Intención conductual hacia el consumo de drogas ilícitas   
Alta intención conductual 146 69.19
Baja intención conductual 65 30.81

Tabla 4
Regresión logística del consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses de los estudiantes que habían consumido 
metanfetaminas

Variables independientes

95% C.I. 
para Exp(B)

B D.E. X2 Wald Gl Sig. Exp(B) Inf. Sup.
Consumo de cocaína en los últimos 12 meses

No 1
Sí .984 .361 7.433 1 .006 2.675 1.319 5.427

Consumo de crack o piedra en los últimos 12 meses
No 1
Sí 2.778 .785 12.512 1 .000 16.081 3.451 74.942

Consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses
No 1
Sí .865 .331 6.815 1 .009 2.375 1.241 4.547

Constante -1.311 .219 35.812 1 .000 .270   
Nota: D.E. = error estandar; Hosmer y Lemeshow: X2 (3) = 1.138; valor p = .768.
Porcentaje global de pronóstico: 71.1%
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Tabla 5
Regresión logística de variables sociodemográficas, académicas y factores psicosociales de los estudiantes que habían 
consumido metanfetaminas alguna vez en la vida

Variables independientes B D.E. X2 Wald Gl Sig. Exp(B)

95% C.I. 
para Exp(B)

Inf. Sup.
Sexo

Hombre  3    
Mujer -.409 .153 -2.666 1 .008 .664 .492 .897
Prefiero no contestar 1.003 .413 2.426 1 .015 2.726 1.212 6.129

Edad
17 - 20 años  3   
21 - 24 años .757 .158 4.804 1 < .001 2.132 1.566 2.904
25 años o más 1.021 .237 4.304 1 < .001 2.776 1.744 4.419

Situación conyugal
Con pareja 1
Sin pareja -.847 .242 -3.500 1 < .001 .429 .267 .689

Autopercepción económica
Buena 2   
Mala -.081 .242 -.333 1 .739 .923 .574 1.483
Regular -.118 .181 -.652 1 .515 .889 .623 1.268

Rendimiento académico
Alto  2  
Bajo 1.221 .299 4.080 1 < .001 3.391 1.886 6.097
Medio .839 .168 5.004 1 < .001 2.315 1.666 3.216

Funcionamiento familiar antes de pandemia
Alto  2   
Bajo .808 .295 2.740 1 .006 2.242 1.258 3.996
Medio .564 .208 2.708 1 .007 1.757 1.169 2.643

Funcionamiento familiar durante pandemia
Alto  2   
Bajo -.417 .301 -1.383 1 .167 .659 .365 1.190
Medio -.429 .214 -2.004 1 .045 .651 .428 .991

Uso del tiempo libre durante la semana escolar
Uso del tiempo libre sin riesgo 2   
Uso del tiempo libre con riesgo alto .393 .328 1.199 1 .231 1.481 .779 2.814
Uso del tiempo libre con riesgo medio .086 .283 .303 1 .762 1.090 .625 1.898

Autoestima
Alta  2   
Baja -.317 .208 -1.521 1 .128 .728 .484 1.096
Media -.297 .176 -1.686 1 .092 .743 .526 1.049

Intención conductual hacia el consumo de drogas 
ilícitas

Baja 1
Alta 2.608 .163 15.974 1 < .001 13.578 9.859 18.700

Ansiedad
Sin presencia de síntomas 1
Presencia de síntomas de ansiedad .491 .191 2.571 1 .010 1.634 1.124 2.376

Depresión
Sin presencia de síntomas 1
Presencia de síntomas de depresión .044 .234 .187 1 .852 1.045 .660 1.653

Constante -5.681 .442 -12.863 1 < .001 .003 .001 .008
Nota: Prueba global del modelo: X2 = 527.266, gl=22, valor p = < .001 R2 = 23.8%, Área bajo la curva (AUC) = .879
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio buscó estimar la prevalencia del 
consumo de MA y establecer un panorama a partir 
del análisis de los factores que se asocian en estu-
diantes universitarios, ya que su uso recreativo y/o 
adicción representa un grave riesgo para su salud y 
bienestar.

Entre los hallazgos más relevantes de este estu-
dio destaca el reporte de consumo de drogas sintéti-
cas como la MA en los estudiantes universitarios. El 
Observatorio Veracruzano de Salud Mental y Con-
sumo de Drogas (CECA, 2023) sitúa a la MA como 
la principal droga de impacto junto con el alcohol. 
Chomchai y Chomchai (2015) señalan que, además 
de Estados Unidos de Norteamérica, los principales 
mercados actuales para el consumo de MA se en-
cuentran en México, China y Tailandia, a pesar de 
que en estos países se han realizado las mayores in-
cautaciones de dicha droga.

Otro resultado interesante fue que el porcentaje 
de mujeres que utilizaron MA es similar al reportado 
en hombres, esto coincide con Kittirattanapaiboon et 
al. (2017) que establecen que la MA es la droga ilícita 
más utilizada entre las mujeres y que la prevalencia 
de consumo a lo largo de la vida es similar en am-
bos sexos. También, los resultados coinciden con lo 
dicho por Bach et al. (2020) respecto del consumo si-
milar -entre hombres y mujeres- de las MA cristalina 
y de la similitud de los daños en ambos sexos. Cal-
derón y Castaño (2015) encontraron que el consumo 
fue más alto en mujeres. El Informe Mundial sobre 
Drogas (UNODC, 2022) reportó que las mujeres re-
presentan entre 45% y 49% de la población consumi-
dora de MA en el mundo, y presentan un aumento 
acelerado en la tasa de consumo.

En relación con el grupo etario, el Informe Anual 
de 2021 del Instituto de Investigación Social de la 
Universidad de Michigan de los Estados Unidos de 
Norteamérica, reportó que en los últimos 12 meses 
la prevalencia de consumo de MA en jóvenes fue 
de .3%; en hombres .9% y en mujeres menor a .05%. 
Esto llama la atención ya que este estudio encontró 
prevalencias de consumo de MA mucho mayor en 
jóvenes estudiantes (1.10% alguna vez en la vida y 
.39% en los últimos 12 meses) lo que resulta mayor a 
lo declarado por sus coetáneos en USA.

La edad de inicio fue entre los 18 y 24 años y 
un dato que llamó la atención es que el mayor por-
centaje de estudiantes con consumo de MA se ubicó 
en los semestres iniciales. Estos resultados coinciden 
con el reporte estadístico de la Secretaría de Salud en 
México, que ubica el inicio de consumo en la etapa 

universitaria y con el trabajo de Calderón y Castaño 
(2015) que ubican este suceso en los 19 años.

En cuanto al consumo asociado al área académi-
ca, quienes mostraron mayor consumo de MA fueron 
los de Económico-Administrativa y los de Ciencias 
de la Salud, lo que contrasta con lo reportado por Pa-
vón-León et al. (2022), donde encontraron que en la 
misma universidad, pero cinco años antes el área que 
concentraba mayor consumo de MA fue la de Artes.

Los estudiantes que reportaron consumo de MA 
refirieron casi en su totalidad haber consumido más 
de dos sustancias psicoactivas a lo largo de su vida. 
Se trata de un dato preocupante que coincide con lo 
expuesto por Da Silva et al. (2022) quienes encontra-
ron que el consumo de MA se asocia con el consumo 
de marihuana en un 33%; con solventes, marihuana, 
alcohol, crack, tabaco y hongos en un 17%; con alco-
hol en un 4.5%, y con marihuana, tabaco y cocaína 
en un 1.1%.

En cuanto a los factores psicosociales estudia-
dos en este trabajo, el funcionamiento familiar bajo 
y medio, antes y durante de la pandemia estuvo 
presente en casi dos tercios de los estudiantes que 
participaron, lo que concuerda con Guerra Páez 
& Terán Portelles (2019) quienes encontraron una 
asociación entre disfunción familiar y consumo de 
drogas. En particular para el caso del consumo de 
alcohol, los estudiantes con familias disfuncionales 
tienen 1.16 veces mayor probabilidad de consumo en 
los últimos 30 días, y las familias severamente dis-
funcionales tienen 2.43 veces mayor probabilidad. 
Asimismo, el consumo de marihuana en estudiantes 
con familias disfuncionales tiene 2.32 veces más ries-
go de consumir MA, y 3.82 veces más en el caso de 
la cocaína, respecto a los estudiantes miembros de 
familias normofuncionales.

Respecto al uso del tiempo libre, más de la mitad 
de los estudiantes presentan un riesgo medio y alto 
durante la semana escolar debido a que es cuando, 
junto con sus pares, ocupan su tiempo en el uso ex-
cesivo de internet para navegar en redes sociales, ir 
al antro o bares, asistir a tocadas, fiestas o “reven” en 
casa de amigos. En el estudio de Prada et al. (2015) se 
reporta que el núcleo familiar es un factor protector, 
ya que más del 63% de los participantes utilizaron el 
tiempo libre para hacer tareas o estudiar, y más del 
50% para ayudar con las labores de la casa. Otros au-
tores como Rivolta (2012) afirmaron que el entorno 
familiar también puede ser un factor de riesgo para 
el consumo cuando las relaciones son malas y preva-
lece la falta de comunicación.

Diversos autores reportan que los síntomas de los 
trastornos del estado de ánimo como ansiedad y de-
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presión están asociados al consumo de drogas, lo cual 
coincide con los resultados de este estudio que indican 
que se manifestaron en ocho de cada 10 estudiantes. 
Una investigación realizada por Bagheri et al. (2015) 
encontró una frecuencia mayor, ya que los síntomas 
de depresión y ansiedad entre los consumidores de 
MA es alta; asimismo, Rodrigues et al. (2019) mencio-
nan que los cambios emocionales en consumidores de 
MA demuestran tener vínculos con la conducta y el 
aspecto neuropsicológico, lo que genera cambios que 
llevan a una inadecuación social y podría explicar los 
trastornos de ansiedad y depresión reportados.

En otro de los factores psicosociales analizados, 
los estudiantes que indicaron haber consumido MA 
reportaron alta intención conductual de utilizar dro-
gas ilegales. De acuerdo con Erazo Santander (2019), 
esta problemática se puede explicar como producto 
de la acción ambiental en donde los pares presionan 
a los jóvenes a tomar decisiones, reforzada por una 
recompensa inmediata, además por la falta de ma-
durez de las funciones ejecutivas que se observan en 
la adolescencia, las cuales las define como operacio-
nes de alta complejidad que suceden después de la 
percepción y antes de la acción.

Las probabilidades de uso de MA se incremen-
taron en personas consumidoras de alguna droga 
ilegal. Para los usuarios de cocaína y alucinógenos 
el riesgo se incrementa más del doble, sin embargo, 
para quienes usan crack o piedra el riesgo aumen-
ta más de 16 veces. Ramírez (2019) menciona que, 
aunque las motivaciones de los jóvenes para con-
sumir más de un tipo de droga sean diferentes, la 
razón principal es generar sensaciones de bienestar, 
y en este sentido resaltan que aunque los jóvenes no 
identifiquen el efecto de cada sustancia en particu-
lar, consumen para conseguir un efecto de bienestar 
máximo, lo cual podría explicar el incremento tan 
alto del riesgo por consumo, descrito en este estudio.

Para finalizar, un hallazgo importante en el ám-
bito académico se refiere a que el consumo de MA 
incrementa la probabilidad de que se presente un 
rendimiento académico bajo. Al respecto, Souza et al. 
(2023) concluyeron que más de un tercio de quienes 
consumían analgésicos o alcohol reportaron que su 
desempeño académico era malo, pésimo o regular, al 
igual que la mitad de los que consumían marihuana.

Del presente estudio se puede concluir que, deri-
vado de los reportes por parte de los estudiantes con 
respecto al consumo de metanfetamina, la prevalen-
cia alguna vez en la vida fue de 1.10% y en los últimos 
12 meses fue de .39. En este contexto, esta sustancia 
ilícita se ubica entre los primeros lugares de consumo 
de drogas sintéticas. Además, un dato que se requie-

re profundizar en posteriores estudios es que tanto 
hombres como mujeres presentan patrones de con-
sumo similares. Otra conclusión relevante fue que la 
mayoría de los estudiantes comenzaron su consumo 
al iniciar su carrera universitaria, lo que sugiere que el 
entorno universitario podría constituirse en un factor 
de riesgo, lo que demanda el diseño, implementación 
y evaluación de estrategias de intervención para la 
prevención y el involucramiento de todos los actores 
sociales que conforman la comunidad universitaria.

Entre los factores psicosociales estudiados se en-
contraron algunos que se constituyeron como facto-
res de riesgo ante el consumo de metanfetaminas y 
otros como protectores. Entre los considerados como 
de riesgo, la disfunción familiar resultó determinan-
te con la asociación del incremento del consumo de 
MA. Asimismo, el uso de tiempo libre durante la se-
mana escolar, que es cuando conviven con sus pares, 
también incrementó el riesgo. Lo anterior nos lleva a 
concluir que contar con una familia normofuncional, 
que se interesa en las actividades que desarrollan sus 
hijos, se constituye como un entorno protector ante 
el consumo de drogas.

Limitaciones del estudio

Las conclusiones de este estudio arrojan información 
interesante en el contexto de la población universita-
ria en México. Sin embargo, se identifican limitacio-
nes que podrían enriquecer futuros estudios. Una de 
éstas fue la recolección de datos mediante el método 
de sondeo, la cual no permitió contar con una repre-
sentación robusta de la población. Asimismo, las res-
puestas de los jóvenes universitarios fueron realizadas 
de manera virtual por lo que fue un autorreporte vo-
luntario de quienes optaron por participar. En virtud 
de lo complejo de la problemática abordada, se insiste 
-con base en estos resultados- en que se lleven a cabo 
estudios con enfoque cualitativo para profundizar en 
la causalidad de los factores psicosociales estudiados.
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