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Resumen

El narcotráfico es un fenómeno social que representa un gran reto a la seguridad principalmente 
de países latinoamericanos, y México no es la excepción. Esta actividad tiene diferentes 
consecuencias como el consumo de drogas, las altas tasas de homicidios o secuestros. Una 
gran parte de los individuos que participan en el narcotráfico son jóvenes, por lo que resulta 
necesario estudiar los diferentes factores que los vuelven un grupo susceptible. Dentro de 
las prácticas del narcotráfico se suele otorgar distintos atributos a los individuos según su 
sexo o género, por ejemplo, los hombres son vistos como valientes y ricos, mientras que la 
mujer es valorada por su belleza. Por lo anterior, se especula que los estereotipos de género 
son una variable que está asociada a la actitud hacia el narcotráfico que tienen los jóvenes. El 
presente trabajo tiene como objetivo evaluar la relación entre la actitud hacia el narcotráfico 
y los estereotipos de género de jóvenes de preparatoria de Guaymas, Sonora. Los resultados 
mostraron que los hombres obtuvieron mayores promedios de estereotipos de género, así 
como mayor actitud hacia el narcotráfico. Los hallazgos obtenidos constatan lo encontrado en 
otros estudios. De igual manera, se encontró una correlación positiva entre la actitud hacia el 
narcotráfico y los estereotipos de género. Se recomienda seguir investigando la relación entre 
ambos fenómenos, y de diferentes variables asociadas, así como en diferentes regiones para 
conocer de mejor manera estos fenómenos.
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Introducción

El narcotráfico es un tipo de comercio ilícito de actividades como el cultivo, la fabricación, la 
distribución y la venta de sustancias sujetas a las leyes de prohibición de las drogas (United 
Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2022). Estados Unidos es un país con altas tasas 
de consumo y muerte por uso de drogas (Ahmad et al., 2023), lo cual pone en una problemática 
a países fronterizos como México, puesto que, en la región aparecen actividades como la 
producción y la distribución de narcóticos (Kessler, 2015). 

Así, el narcotráfico refleja su realidad problemática, tiene impacto en la seguridad, la salud 
pública, la educación y la economía (Maldonado, 2021; Moreno et al., 2016; Quintana et al., 2019; 
Sánchez, 2021). Las consecuencias que conlleva esta problemática social son el consumo de 
drogas, secuestros, homicidios, desapariciones y la delincuencia organizada (García, 2021; Loera 
& Zepeda, 2023; Nateras & Valencia 2020). Además, se manifiesta también en la sociedad por 
medio del fenómeno de la narcocultura, la cual abarca diferentes expresiones como lo son 
los narcocorridos o las narcoseries (Becerra, 2020). El narcocorrido es un género musical que 
refiere a narrativas cantadas sobre hazañas de los narcotraficantes y los carteles (Chávez, 2019). 
Una narcoserie es una telenovela que su tema principal es el narcotráfico (Neira, 2020).

En México, estos problemas aumentaron como resultado de la guerra contra el narcotráfico en 
2006 (Penagos, 2010). A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022) 
reportó que el narcotráfico es un delito difícil de medirse a través de medios como encuestas 
de victimización, se mencionó que, ha habido alrededor de 270,000 asesinatos (Calderón et al., 
2019) y de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2020), 73,218 personas desaparecidas 
en México desde dicha fecha. 

En un inicio los hombres adultos eran la mayoría de los miembros de los cárteles de narcotráfico, 
en 2010 se empezó a señalar que cada vez más jóvenes empezaban a ser parte de las filas del 
narcotráfico (Tzanahua, 2020). Muchos se han visto desde presos, fallecidos, desaparecidos, así 
como incorporados, voluntaria o involuntariamente, a alguno de los diferentes grupos delictivos 
relacionados al narco (De la O & Flores, 2012). Si bien, las consecuencias del narcotráfico afectan 
a toda la población, los individuos jóvenes son un grupo vulnerable. Aquellos que entran de 
manera voluntaria lo hacen por múltiples razones, como lo puede ser el escapar de la pobreza 
(Bueno, 2021). Se suele decir que el hecho de que los jóvenes se vean tentados por el narcotráfico 
es debido a factores puramente económicos, pero resulta ser un fenómeno más complejo (De 
la O & Flores, 2012).

Una variable determinante del comportamiento es la actitud (Myers & Twenge, 2022), por lo 
que conocer la actitud hacia el narcotráfico de un individuo es clave para saber si este acepta 
o rechaza este fenómeno, e incluso para saber si es proclive a integrarse a estos grupos 
delictivos (Ovalle, 2005). Se ha encontrado que los hombres, a comparación de las mujeres, 
reportan una mayor actitud favorable hacia el narcotráfico (Echeverría et al., 2014; Reynoso 
González et al., 2018).
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Autores como Núñez y Espinoza (2017), aluden la necesidad de incorporar la perspectiva del 
género al análisis del narcotráfico. Alrededor de este fenómeno social existe todo un grupo de 
prácticas que tienen relación con factores como el machismo, la heterosexualidad; las cuales 
tienen que ver con la vestimenta costosa, consumo ostentoso, vehículos de lujo, etc. (Núñez & 
Núñez, 2019), entre los atributos que se les asignan a los narcotraficantes se puede encontrar 
que los hombres suelen percibirse valientes, inteligentes, exitosos con las mujeres y con riqueza. 
Al contrario, las mujeres son vistas como “muñecas” (Becerra, 2018). En consecuencia, es posible 
percibir que dentro del narcotráfico abundan los estereotipos de género; los cuales son creencias 
generalizadas que definen lo que una mujer y un hombre deben hacer (Wood, 2018). Entre estos 
estereotipos se pueden mencionar las creencias de que los hombres deben ser jefes, fuertes y 
evitar expresar sus sentimientos. Por su parte, a las mujeres se les conciben tiernas y delicadas 
(Lamas, 2007). Investigaciones han reportado que son los hombres quienes cuentan con más 
estereotipos de género (Cubillas et al., 2016; Villanueva Blasco & Grau-Alberola, 2019). 

Los estudios que aborden la actitud hacia el narcotráfico, y su relación con variables del género, 
se han realizado en su mayoría en un enfoque cualitativo (Núñez-González, 2017; Núñez y 
Espinoza, 2017; Hernández, 2018; Nuño et al., 2019; Nuño et al., 2020). Por esto, se considera 
pertinente estudiar las actitudes hacia el narcotráfico y los estereotipos de género bajo una 
perspectiva cuantitativa. El prestar atención a variables del género es un factor importante para 
el diseño de políticas públicas que busquen hacer frente al narcotráfico, esto especialmente en 
el caso de poblaciones vulnerables como los jóvenes. Lo anterior debe ser tomado en cuenta si 
se quiere que estas medidas sean lo más efectivas posibles (Núñez, 2017).

Las cifras oficiales en Sonora a la fecha de 2020 fueron de tres mil personas desaparecidas 
en relación con el narcotráfico, de acuerdo a los datos recabados por el Colectivo de Madres 
Buscadoras de Sonora (Sam, 2021). En lo que alude al contexto del presente estudio, Guaymas 
y Empalme, han reportado un total de 80 mujeres desaparecidas y múltiples asesinatos 
vinculados al crimen organizado y a la violencia de género (Johnson, 2021).

El objetivo de la presente investigación es evaluar la relación entre la actitud hacia el narcotráfico 
y los estereotipos de género de jóvenes de preparatoria de Guaymas, Sonora en el año 2023. 
Como objetivos específicos se busca:

• Comparar la actitud hacia el narcotráfico según el sexo de los jóvenes de preparatoria de 
Guaymas, Sonora.

• Comparar los estereotipos de género según el sexo de los jóvenes de preparatoria de 
Guaymas, Sonora.

De igual forma, se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

• H1: La actitud hacia el narcotráfico se relaciona positivamente con los estereotipos de género.
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• H2: Los individuos de sexo masculino cuenta con mayor una mayor actitud favorable hacia 
el narcotráfico.

• H3: Los individuos de sexo masculino con mayor promedio de estereotipos de género.

Desarrollo

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo no experimental transversal correlacional. El 
muestreo fue del tipo no probabilístico por conveniencia. La muestra fue de 191 estudiantes de 
preparatoria de Guaymas, Sonora. 103 fueron mujeres (53.9%) y 88 fueron hombres (46.1%). La 
edad media de los participantes fue de 16,4 (DE=.982).

Para medir los estereotipos de género se utilizó la escala de Rocha-Sánchez y Díaz-Loving (2005). 
Está compuesta por cuatro dimensiones: visión estereotipada sobre hombres y mujeres en el 
ámbito familiar, con 11 ítems (α=.84, “los hijos obedecen cuando es el padre y no la madre quien 
los regaña); visión estereotipada sobre hombres y mujeres en el contexto social, con siete ítems 
(α=.80, “un verdadero hombre no muestra sus debilidades y sentimientos”); visión estereotipada 
sobre hombres y mujeres en el ámbito hogareño, con siete ítems (α=.85, “la mujer debe llegar 
virgen al matrimonio”) y; visión estereotipada sobre hombres y mujeres en el ámbito interpersonal, 
con seis ítems (α=.70,“un hombre es infiel por naturaleza”). Utiliza una escala de Likert de cinco 
puntos para responder (0 = Totalmente en desacuerdo - 4 = Totalmente de acuerdo).

La actitud hacia el narcotráfico fue medida con el instrumento de Reynoso González et al. 
(2018), el cual cuenta con tres dimensiones: rechazo al narcotráfico y los narcotraficantes, con 
nueve ítems (α=.76,“el narcotráfico debe ser repudiado por todos los miembros de la sociedad”), 
apoyo al narcotráfico y los narcotraficantes, con cinco ítems (α=.76, “dedicándose al narcotráfico 
las personas mejoran su calidad de vida”) y predisposición de pertenencia al narcotráfico e 
identificación con la narcocultura, con tres ítems (α=.74, “me gusta escuchar narcocorridos 
porque me identifico con lo que dicen”). El formato de respuesta que utiliza es una escala de 
Likert de cinco puntos (0 = Totalmente en desacuerdo - 4 = Totalmente de acuerdo).

La recolección de datos se realizó de manera presencial y virtual. Para la modalidad presencial 
se asistió a diferentes planteles educativos de educación media superior para aplicar los 
instrumentos de investigación. En cuanto a la modalidad virtual, se realizó un formulario con 
los instrumentos en la plataforma de Google Forms, donde el enlace fue compartido por medio 
de redes sociales (Facebook & WhatsApp).

Para el análisis de datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS 26 y JASP. Primero, se 
obtuvo el índice de consistencia interna de las dimensiones de las variables por medio del alfa 
de Cronbach. Se computaron los índices de cada dimensión, para poder obtener los estadísticos 
descriptivos (Media y Desviación Estándar) y la distribución de los datos (Kolmogorov-Smirnov), 
junto con un análisis inferencial, tamaño del efecto (Correlación de rango biserial). Posteriormente, 
se realizó una matriz de correlaciones entre las dimensiones de las variables de investigación.
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Resultados

Debido a la no normalidad de los datos, se realizó estadística no paramétrica, utilizando la 
prueba U de Mann Whitney para la comparación de muestras independientes. La tabla 1 
muestra la comparación de medias por sexo en las dimensiones de actitud hacia el narcotráfico 
y estereotipos de género. Se pudo apreciar que los hombres obtuvieron mayores puntajes en 
las dimensiones de la escala de estereotipos de género: (M=1.91, DS=0.67) en la dimensión de 
estereotipos en el ambiente familiar con un tamaño del efecto medio, (M=1.10, DS=0.68) en 
estereotipos en el contexto social con un tamaño del efecto cercano a alto, (M=1.25, DS=0.78) 
en estereotipos hogareños con un tamaño del efecto alto y (M=1.37, DS=0.65) en estereotipos 
en el ámbito interpersonal con un tamaño del efecto medio. En la escala de actitud hacia 
el narcotráfico, los hombres también reportaron mayores puntajes: (M=0.90, DS=0.95) en la 
dimensión de predisposición de pertenencia al narcotráfico e identificación con la narcocultura 
con un tamaño del efecto cercano a medio, (M=1.01, DS=0.78) en la dimensión de apoyo al 
narcotráfico y los narcotraficantes con un tamaño del efecto cercano a medio y (M=1.27, DS= 
0.73) en rechazo al narcotráfico y los narcotraficantes. Señalar que solo en los resultados de la 
dimensión de rechazo al narcotráfico y los narcotraficantes no fueron significativos (p>.05). 

En la tabla 2 se pueden apreciar las correlaciones no paramétricas entre las dimensiones de 
las variables. Se encontró que existe una correlación significativa entre las dimensiones de 
estereotipos de género y predisposición hacia el narcotráfico y apoyo hacia el narcotráfico las 
cuales presentan una correlación mayor a (r=.200), destacando la correlación más alta, la cual 
se presenta entre la dimensión de estereotipos en el ámbito interpersonal y apoyo hacia el 
narcotráfico con una correlación mayor a (r=.400). Con las correlaciones obtenidas podemos 
decir que a mayor visión estereotipada en las cuatro dimensiones mayor predisposición y 
apoyo hacia el narcotráfico y viceversa.

Conclusiones

Siguiendo a los resultados de la variable de actitud hacia el narcotráfico, se encontró coherencia 
entre lo obtenido y los hallazgos reportados en los estudios de Echeverría et al., (2014) y Reynoso 
González et al., (2018), pues los hombres presentan un mayor promedio en las dimensiones de 
apoyo al narcotráfico y los narcotraficantes, así como en la dimensión de predisposición de 
pertenencia al narcotráfico e identificación con la narcocultura. En cuanto a la dimensión de 
rechazo al narcotráfico y los narcotraficantes, a pesar de que sus resultados fueron contrarios 
a los obtenidos por estudios previos, mostró ser no significativa. En cuanto a los estereotipos 
de género, los datos obtenidos mostraron que los hombres contaban con mayor promedio de 
estereotipos de género, lo cual apoya lo encontrado en investigaciones previas (Cubillas et al., 
2016; Villanueva Blasco & Grau-Alberola, 2019).
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Los índices de correlación entre las dimensiones de apoyo al narcotráfico y los narcotraficantes 
y predisposición de pertenencia al narcotráfico e identificación con la narcocultura se relaciona 
de manera positiva con las cuatro dimensiones de estereotipos de género.

Es recomendable seguir investigando la relación entre estas variables en diferentes poblaciones 
y regiones, así como se considera pertinente añadir diferentes variables relacionadas para 
conocer de mejor manera estos fenómenos. Conocer estas variables permitirá proponer 
intervenciones y programas que busquen detener al narcotráfico, así como impedir la 
propagación de estereotipos de género en la población.

Tablas y figuras

Tabla 1. Comparación de medias por sexo sobre la actitud hacia el narcotráfico  
y estereotipos de género.

Hombres Mujeres

Variables Media DS. Media DS. W p RBC

Predisposición 0.90 0.95 0.54 0.85 3347.50 .001 0.26

Apoyo 1.01 0.78 0.68 0.74 3320.50 .001 0.26

Rechazo 1.27 0.73 1.14 0.68 4067.00 .221 0.10

Ambiente familiar 1.91 0.67 1.50 0.74 3022.50 .000 0.33

Contexto social 1.10 0.68 0.58 0.61 2388.00 .000 0.47

Hogar 1.25 0.78 0.56 0.65 2184.00 .000 0.51

Interpersonal 1.37 0.65 0.99 0.77 3039.00 .000 0.32

Nota científica: RBC = Correlación de rango biserial (Tamaño del efecto).

Tabla 2. Correlación por dimensiones de estereotipos de género  
y actitud hacia el narcotráfico

Medida 1 2 3 4 5 6 7

1. Predisposición _

2. Apoyo .601** _

3. Rechazo .341** .409** _

4. Ambiente Familiar .245** .300** .103 _

5. Contexto social .322** .405** .186* .611** _

6. Hogar .329** .457** .166* .569** .736** _

7. Interpersonal .406** .477** .119 .490** .703** .706** _

Nota científica. Valor p<.05*; p<.001**
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