
Resumen
Objetivo: evaluar la factibilidad de Mantente REAL, un 
programa de prevención de sustancias adictivas en estu-
diantes de secundaria de Hermosillo, Sonora. Metodo-
logía: descriptiva transversal en la que participaron 198 
estudiantes de secundaria y 31 facilitadores del progra-
ma. Los estudiantes respondieron una encuesta de opi-
nión y los facilitadores participaron en grupos focales. 
Resultados: los participantes acogieron el programa con 
beneplácito. Les pareció interesante, divertido y útil, aun-
que no lo consideran muy afín a su vida. Los facilitado-
res reportaron satisfacción, pertinencia de los contenidos 
al contexto y edad de los participantes, aunque también 
identificaron barreras para la ejecución debido a la falta 
de equipo tecnológico (computadores, proyectores, bo-
cinas), infraestructura, organización y compromiso. Sin 
embargo, hubo actividades para sortearlas. Valor: pues-
ta en marcha y evaluación de un programa para prevenir 
el consumo de sustancias adictivas basado en evidencia 
científica y adaptado a una cultura y región específica. Li-
mitaciones: la muestra estudiantil y docente son peque-
ñas debido a la pandemia de COVID-19. Conclusión: si se 
atienden los obstáculos, es factible que se pueda aplicar 
el programa para evitar que los estudiantes sonorenses de 
secundaria consuman las sustancias en cuestión.

Palabras clave: sustancias adictivas; factibilidad; evaluación 
de programas; estudiantes de secundaria; Sonora.

Abstract
Objective: Evaluating the feasibility of Mantente REAL, a 
substance abuse prevention program for high school stu-
dents in a region of Sonora. Methodology: Cross-sectio-
nal descriptive; 198 high school students and 31 program 
facilitators participated. Students responded to an opi-
nion survey and facilitators participated in focus groups. 
Results: The participants report satisfaction with the pro-
gram, they found it interesting, fun, and useful, although 
they slightly disagreed in considering it related to their li-
ves. Facilitators report satisfaction, relevance of contents 
to the context and age of participants. They also identi-
fied barriers to implementation in terms of technological 
equipment (computers, projectors, speakers), infrastruc-
ture, organization, and commitment; however, activities 
were implemented to overcome them. Value: Implemen-
tation and evaluation of an evidence-based substance 
abuse prevention program that has been culturally and 
regionally adapted. Limitations: Teachers and students’ 
sample is small due to the COVID-19 pandemic. Conclu-
sion: If obstacles are addressed, Mantente REAL is feasible 
to be applied in the prevention of substance use in Sono-
ra’s high school students.

Keywords: addictive substances; feasibility; program eva-
luation; high school students; Sonora.
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Introducción

La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2019) sostiene que el uso y 
abuso de sustancias adictivas por parte de los adolescentes, está ampliamente 
reconocido como un problema social y de salud pública. En México, debido a 
las cifras de la prevalencia de uso de sustancias adictivas en la población de 
entre 12 y 17 años, se han creado estrategias para mitigar el influjo de los fac-
tores psicosociales en la demanda de dichas sustancias a edad temprana. En 
la actualidad, la Secretaría de Salud coordina la Estrategia Nacional para la 
Prevención de las Adicciones (ENPA), que se enfoca en la comprensión y manejo 
de los factores del entorno que aumentan el riesgo de consumo de sustancias 
adictivas en niños, niñas y adolescentes (NNA), así como en evitar la falta de 
acceso al tratamiento cuando existe un consumo problemático (Comisión Nacio-
nal Contra las Adicciones [CONADIC], 2022). La preocupación por el problema 
de las adicciones es compartida a escala internacional, puesto que estas tienen 
un efecto negativo en sociedades enteras por su relación con la violencia y la 
delincuencia, así como por el daño a la salud física y mental, sobre todo de los 
adolescentes, que son los más vulnerables. Sin embargo, aunque se han hecho 
esfuerzos para prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas por parte de los 
NNA, el consumo sigue aumentando mientras la edad del primer consumo con-
tinúa disminuyendo.

Las personas con trastornos por consumo de sustancias adictivas que fueron 
atendidas en 2020 en los establecimientos incorporados a la Red Nacional de 
Atención a las Adicciones en México (CONADIC, 2022), reportan que su primer 
consumo lo iniciaron con alcohol a los 15 años y que pronto pasaron a otro tipo 
de sustancias dañinas, como las anfetaminas. Es decir, hay un alto porcentaje 
de adolescentes que comenzaron el consumo antes de ingresar a la secundaria 
o al bachillerato, lo cual aumenta el riesgo de un consumo aún más problemá-
tico en edades posteriores. Así lo corrobora el estudio de Ospina-Escobar (2016), 
que indica que el inicio del uso de sustancias adictivas en México ocurre casi 
siempre entre los 10 y los 15 años de edad, esto es, entre la pubertad y el co-
mienzo de la adolescencia. 

En los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 
2014 (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y CONADIC 
[INPRFM y CONADIC], 2015) sobre el consumo de alcohol en estudiantes de se-
cundaria, se reporta que 40.7% lo ha consumido alguna vez. En el bachillerato 
el porcentaje es de 73.9, lo cual indica que hay un aumento de 81.5% en la 
prevalencia. Esta tendencia es similar a la que se observa en los datos inter-
nacionales, ya que el alcohol es la sustancia de mayor prevalencia entre la 
población adolescente (INPRFM y CONADIC, 2015; Kulis et al., 2021b; Marsiglia 
et al., 2014). Hay que añadir que el uso de dicha sustancia mostró cambios im-
portantes entre 2011 y 2016, cuando se preguntó por el consumo en el último 
mes antes de la encuesta a la población de entre 12 y 17 años. Se observa un 
decremento en el uso de bebidas alcohólicas en los hombres de 17.4 a 16.8%, 
mientras que en las mujeres aumentó casi cuatro puntos porcentuales: pasó de 
11.6 a 15.4%. En cuanto al consumo de alcohol excesivo en el último mes antes 
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de la encuesta, se observa un aumento en ambas poblaciones, pero sobre todo 
en las mujeres, ya que presentaron un incremento dramático: de 2.2% en 2011 
a 7.7% en 2016. En los hombres el aumento fue menor (6.3 y 8.9%, respecti-
vamente). Es decir, en relación con haber consumido alcohol alguna vez en la 
vida y el consumo excesivo en el último mes antes de la encuesta, las mujeres 
casi se equiparan a los hombres. De la misma forma, el consumo de sustancias 
ilegales en adolescentes mexicanos se duplicó en cinco años (de 2.9 en 2011 a 
6.2% en 2016). La sustancia que más se consumió alguna vez fue la marihuana, 
tanto hombres (5.8%) como mujeres (4.8%), seguida de los inhalables (hombres 
1.2% y mujeres 1.5%) (INPRFM y CONADIC, 2017). Se dice que las mujeres se han 
sumado al tradicional problema del uso de sustancias legales e ilegales con más 
libertad y mayor aceptación social que las mujeres de generaciones pasadas 
(Escudero, 2019).

Los NNA son muy vulnerables al consumo de sustancias adictivas, ya que se 
encuentran en su etapa de desarrollo. El consumo de alcohol entre los 10 y los 
18 años puede afectar el desarrollo neurológico y aumentar el riesgo de tener 
otras conductas nocivas a corto, mediano y largo plazos, como el consumo de 
sustancias adictivas en edades posteriores (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization [UNESCO], 2017). También puede haber consecuencias 
psicosociales, como reducción del rendimiento académico, tener relaciones so-
ciales conflictivas con compañeros y padres y demostrar conductas sexuales de 
riesgo (Probst et al., 2018). Por eso son trascendentales los programas de inter-
vención para evitar el consumo de sustancias adictivas en edades tempranas y 
disminuir la probabilidad de que se incursione en el uso de sustancias aún más 
dañinas (Natera, Juárez, Medina-Mora y Tiburcio, 2007). Quienes comenzaron a 
los 17 años o menos a consumir alcohol y tabaco, muestran porcentajes más 
elevados de consumo de sustancias ilegales en comparación con los que empe-
zaron a una edad más avanzada (INPRFM y CONADIC, 2017).

Según Luengo, Romero, Gómez, Guerrero y Lence (2013), la mejor manera de 
atender los problemas relacionados con la salud en esta etapa del desarrollo es 
mediante programas de intervención que fomenten el desarrollo de comporta-
mientos prosociales para reducir o prevenir pautas de riesgo. En otras palabras, 
hay que incidir en la probabilidad de las conductas problemáticas antes de que 
se presenten.

Castro, Llanes, Amador, Villatoro y Medina-Mora (2015) reportaron que en 
México hay suficientes programas para atender la problemática del consumo 
de sustancias adictivas. Empero, todavía queda pendiente la evaluación de las 
decisiones que se han tomado respecto de las intervenciones y saber si estas 
han sido eficaces.

La evaluación de procesos, referida al tema en cuestión, tiene el fin de pro-
porcionar información de las mejoras y los progresos del programa, así como de 
los obstáculos que inciden en la enseñanza y el aprendizaje, en función de los 
objetivos que se plantearon en el diseño original de las intervenciones. También 
pretende conocer qué factores desencadenaron los problemas y la forma en 
que se solucionaron. Así, se podrían rediseñar o reforzar algunas experiencias 
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o hacer ajustes para potenciar la eficacia de los programas (Manrique, 2009; 
Sandoval, Maldonado-Fuentes y Tapia-Landino, 2022).

Dada la importancia de la problemática del consumo de sustancias adictivas 
en los NNA mexicanos, se puso en marcha y se evaluó el programa Mantente 
REAL en escuelas secundarias de Hermosillo. También se ha aplicado en Mon-
terrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana y Nogales. El programa es una 
adaptación cultural y lingüística para México de Keepin’ it REAL, un programa 
de prevención basado en la evidencia científica (Hecht et al., 2003; Marsiglia, 
Alarcón-Rubio, Kiehme, Ayers y Kulis, 2019a). 

Mantente REAL se diseñó para que fuera la planta docente la que lo aplicara 
en las escuelas secundarias. La decisión se apoya en el hecho de que el profe-
sorado tiene mayor disponibilidad, mayor práctica en la enseñanza y destrezas 
óptimas de organización y control de grupos. Además, según Gázquez, García 
del Castillo y Espada (2009), los programas son más eficientes en términos de 
la relación entre costo y beneficio. Al respecto, hay que aclarar que Mantente 
REAL en Hermosillo, Sonora, ha sido el único caso en que el personal docente 
no estuvo a cargo del programa, sino los estudiantes de cuarto semestre de la 
Licenciatura en Educación (LE), lo que tuvo implicaciones positivas y negativas 
(que se presentan en los resultados) en la entrega de las lecciones, algunas de 
las cuales se discuten en los resultados del trabajo.

El objetivo de este artículo es presentar los resultados de la evaluación de 
factibilidad de Mantente REAL, programa aplicado a estudiantes de secundaria 
de Hermosillo, Sonora. Para estimar la factibilidad de los programas de in-
tervención, en la literatura revisada se han considerado algunas dimensiones, 
entre las que sobresalen la aceptación, la fidelidad, las implicaciones de los 
costos y recursos, el diseño del programa, el compromiso de los participantes 
y de los facilitadores y los eventos adversos, entre otras dimensiones que se 
aplicaron en diferentes estudios en el área de la salud y que fueron el sustento 
teórico para este estudio se utilizaron cuatro de las dimensiones anteriores, 
las cuales se describen a continuación. La factibilidad se entenderá como “el 
impacto acumulativo de diferentes influencias que tienen un efecto en la im-
plementación de una intervención dentro de un sistema o práctica de salud 
específica” (Bird et al., 2014, p. 316). 

La aceptación se refiere a la satisfacción o a la comodidad del estudiantado 
y del profesorado con respecto a la intervención; también a la disposición de 
este a utilizar la intervención en el futuro (Lohan et al., 2018). Un programa 
de intervención resulta aceptable en la medida en que los facilitadores y los 
participantes consideren que es de buena calidad, útil y motivante, puesto que 
contiene temas atractivos, dinámicos, importantes y pertinentes al contexto 
(Beratarrechea et al., 2015; Murta et al., 2020).

Las implicaciones de los costos y los recursos tienen que ver con la carencia o 
poca disponibilidad de recursos humanos, materiales y de capacitación durante 
la entrega del programa (Soneson et al., 2020). En la evaluación de factibilidad 
de los programas de intervención se reportan algunas barreras para la imple-
mentación relacionadas con la categoría de costos y recursos. Las principales 
residen en los recursos humanos y en los materiales: infraestructura deficiente 
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y falta de capacitación didáctica, pedagógica y técnica a los facilitadores (Be-
ratarrechea et al., 2015; Hoffman et al., 2016). Según Murta et al. (2020), esas 
carencias provocan en los facilitadores inseguridad, confusión y dificultades 
para manejar los grupos. 

El diseño del programa tiene en cuenta la forma y el tiempo de las activi-
dades planeadas con antelación. La puesta en marcha se evalúa mediante la 
precisión con la cual se cumple con lo programado durante la entrega de las 
lecciones. En este punto se ha encontrado una gran factibilidad, puesto que se 
trataron los temas previstos y se utilizaron los materiales correctos para el pe-
riodo de las sesiones (Lopata et al., 2012). No obstante, también se reportaron 
algunas dificultades, como la falta de flexibilidad de los programas para realizar 
cambios en función del contexto de aplicación durante su ejecución; es decir, 
el diseño original de algunas intervenciones no permite realizar adaptaciones 
según las necesidades que se encuentren (Soneson et al., 2020).

El compromiso se vincula con el grado de participación de los estudiantes 
y de los facilitadores del programa (Lohan et al., 2018). En esta categoría de 
investigación se han reportado algunos impedimentos, entre los que sobresalen 
la falta de interés y de disponibilidad de los profesores para completar la inter-
vención. Muchos de ellos reportan que este tipo de programas les quita tiempo 
para cumplir con los contenidos curriculares (Hoffman et al., 2016; Soneson  
et al., 2020).

Método

Para estudiar la factibilidad se recurrió a estrategias metodológicas con las 
que se recogieron valores y categorías analíticas de las dimensiones agrupa-
das. Esto arrojó una metodología mixta, puesto que se usaron instrumentos 
cuyas respuestas se procesan de forma cuantitativa y se complementaron con 
otros instrumentos de corte cualitativo, de tal forma que por cada estrategia 
se utilizaron diferentes instrumentos, poblaciones y análisis que se ajustaron de 
acuerdo con los momentos vividos en el proceso de investigación, para evaluar 
las cuatro dimensiones que integran la factibilidad: aceptación, implicaciones 
de los costos y los recursos, compromiso y diseño del programa.

Comienza este apartado con una breve descripción del diseño y de la apli-
cación del programa Mantente REAL a estudiantes de escuelas secundarias de 
Hermosillo, Sonora, ya que de esta labor se desprende el diseño metodológico 
utilizado para evaluar la factibilidad de dicho programa.

1) Diseño y aplicación del Programa Mantente REAL en Hermosillo

El objetivo del programa es atender de manera temprana el problema del con-
sumo de sustancias adictivas y otros comportamientos de riesgo, como la vio-
lencia, las prácticas sexuales forzadas o sin protección y el acoso o bullying 
escolar, entre otros, mediante el desarrollo de habilidades sociales y persona-
les. El programa se elaboró en torno a las estrategias de resistencia resumidas 
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en el acrónimo REAL: Rechazar (decir “No” a una propuesta), Explicar (decir 
“No” dando razones de manera asertiva), Alejarse y no ir (no asistir a lugares o 
situaciones de riesgo) y Levantarse e irse (irse de un lugar o situación de riesgo) 
(Marsiglia y Hecht, 2005). La eficacia de Mantente REAL se ha evaluado a través 
de un estudio aleatorio nacional y de estudios regionales en México (García-Pé-
rez, Marsiglia y Kulis, 2023; Kulis et al., 2021a; Kulis et al., 2021b).

Mantente REAL incluye un manual para el docente y el estudiantado. Consta 
de doce lecciones cuya duración es de entre 45 y 65 minutos cada una, durante 
las cuales se atienden el manejo emocional, la toma de decisiones, las estra-
tegias REAL y las redes de apoyo. Además, hay cinco videos donde se muestra 
la estrategia enseñanza/aprendizaje del programa. Fueron escritos, represen-
tados y producidos por estudiantes de secundaria de Guadalajara, Monterrey y 
Ciudad de México.

Para el estudio piloto del cual se desprende esta investigación, se consideró 
un universo de 41 escuelas secundarias de sistemas estatales, generales, téc-
nicos y comunitarios que operan en Hermosillo. Se seleccionaron cuatro insti-
tuciones mediante un muestro intencional bajo los siguientes criterios esta-
blecidos por el investigador: 1) población estudiantil de las colonias con riesgo 
de marginación y violencia, de acuerdo con la ubicación, según los datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP, 2017); 2) localización de fácil acceso; 3) 
escuelas de larga trayectoria en Hermosillo; 4) de las tres modalidades de servi-
cios ―general, técnica y telesecundaria― que brindan las escuelas, se optó por 
trabajar con la primera (general) y 5) escuelas de turno matutino y vespertino. 
Una vez seleccionadas las instituciones, se agruparon al azar en dos conjuntos: 
dos escuelas para el grupo experimental (n = 606) y dos para el grupo control 
(n = 501). En ambos grupos se aplica un pretest y un postest. El programa se 
implementó en el grupo experimental en octubre de 2019 y se suspendió en 
marzo de 2020 por la contingencia sanitaria debida al COVID-19, por lo que solo 
hubo un avance promedio hasta la lección nueve en las escuelas. El programa 
se llevó a cabo en los salones de clase en los horarios acordados con las insti-
tuciones educativas. 

Antes de ponerlo en marcha, un equipo de trabajo binacional de la Univer-
sidad Estatal de Arizona (Arizona State University [ASU]) y de El Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF-Nogales) capacitaron doce profesores de secundaria y 
ochenta estudiantes de Licenciatura en Educación (LE) de la Universidad de 
Sonora mediante un curso de treinta horas.

Se tenía planeado que los profesores titulares de las secundarias fueran los 
encargados de facilitar el programa, tal como se plantea en el diseño original 
del proyecto, y que los estudiantes de la LE sirvieran como personal de apoyo. 
Sin embargo, en la mayoría de los grupos los profesores solo impartieron tres 
de las doce lecciones, por lo cual 31 estudiantes universitarios se ocuparon del 
resto del programa. Algunos motivos por los que los profesores de secundaria no 
cumplieron a cabalidad con la implementación del programa fueron la ausencia 
por incapacidad o por asuntos personales, cuestiones internas de la institución 
(maestros sin asignación a grupo fijo); además, hubo maestros que expresaron 

https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1878


7

https://doi.org/10.22198/rys2024/36/1878 región y sociedad / año 36 / 2024 / e1878

López Sauceda / Marsiglia / González Lizárraga / Arreola Romero

que el programa les quitaba el tiempo que ellos tenían para otras actividades 
obligatorias del plan de estudios

2) Para evaluar la factibilidad del programa 

Tal como se dijo en el párrafo anterior, el diseño original del programa contem-
pla ser evaluado por un pretest y un postest, pero en el contexto de pandemia 
se tuvieron que realizar ajustes al postest. Debido primero a que se tuvo una 
participación menor de estudiantes de los que llevaron el programa en las es-
cuelas, y segundo, tiene que ver con la recopilación de datos con instrumentos 
ad hoc, tal como se muestra a continuación.

Participantes en el estudio

Por medio de los docentes de secundaria, se invitó a participar en el postest 
a los estudiantes de secundaria del grupo experimental (n = 606) del estudio 
piloto que tomaron las lecciones de Mantente REAL. Sin embargo, solo 32.67% 
(n = 198) de los estudiantes de esa población objetivo participó en el presente 
estudio, de los cuales 54.6% fueron mujeres y 45.4%, hombres, con un promedio 
de edad de 12.38 años. Los estudiantes de la Licenciatura en Educación de la 
Universidad de Sonora que implementaron el programa fueron 31 (n = 31), de 
los cuales 77.8% fueron mujeres y 22.2%, hombres, con una edad promedio de 
21.5 años.

Instrumentos de medida

Se realizó una encuesta estudiantil para conocer las experiencias de los estu-
diantes de secundaria. Se diseñó ex profeso con 18 ítems que evalúan dos di-
mensiones de la factibilidad: 1) la aceptación y 2) el compromiso. La aceptación 
(Beratarrechea et al., 2015; Lohan et al., 2018; Murta et al., 2020) se midió por 
el grado de satisfacción que los estudiantes tienen del programa. Por ejemplo, 
se les preguntó cuánto les había gustado Mantente REAL en general, incluidos 
los videos, las tareas y las actividades en clase. Las opciones de respuesta eran 
1 = no me gustó y 2 = me gustó. Dijeron qué lecciones y actividades del progra-
ma fueron las favoritas, con opciones de respuestas que van desde 1 = lección 
uno hasta 12 = lección 12. También se les preguntó qué les pareció Mantente 
REAL (en las respuestas aparecen las opciones: me pareció útil, divertido, in-
teresante 1= Desacuerdo, 2= De acuerdo). El compromiso (Lohan et al., 2018) 
se exploró a través de preguntas como, por ejemplo ¿cuánto participaste en las 
actividades del programa? 1 = Nada, 2 = Un poquito, 3 = Algo, 4 = Mucho.

Los grupos focales conformados por el estudiantado de la Licenciatura en 
Educación tuvieron el objetivo de recuperar sus experiencias cuando impartie-
ron el programa mediante una entrevista semiestructurada de ocho preguntas 
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que evalúan las cuatro dimensiones de la factibilidad: la aceptación, las impli-
caciones de los costos y los recursos, el compromiso y el diseño del programa. 

Para medir la aceptación (Beratarrechea et al., 2015; Lohan et al., 2018; 
Murta et al., 2020) se preguntó a los facilitadores, entre otras cosas, acerca de 
la satisfacción y la utilidad de las actividades del programa. ¿Qué lecciones y 
actividades fueron sus favoritas y las menos favoritas para enseñar o facilitar 
y por qué?

Para explorar la categoría de costos y recursos (Soneson et al., 2020), se 
indagó en las dificultades con el equipo de cómputo y audiovisual, y la infraes-
tructura. Se indagó asimismo en las soluciones que dieron los facilitadores. 

El compromiso (Lohan et al., 2018) se estimó por el grado en que los docen-
tes se responsabilizaron para facilitar el programa; por ejemplo, el apoyo y el 
buen desempeño de los profesores de secundaria, el dominio de contenidos, la 
asistencia y la participación de los alumnos. 

Para valorar el diseño del programa (Lopata et al., 2012; Soneson et al., 
2020), se preguntó ¿cómo fue el ritmo de las sesiones mientras las realizaban? 
¿En qué medida pudieron completar las sesiones en el tiempo prescrito? y ¿qué 
tan flexible resultó ajustar el programa?

Procedimiento

Antes de empezar a recabar datos e implementar el programa en las escuelas, 
se contó con la autorización del Comité de Ética en Investigación de la Univer-
sidad de Sonora (CEI-UNISON) mediante el oficio No. CEI-UNISON 33/2019. En la 
actualidad, el CEI-UNISON se encuentra en proceso de registro ante la Comisión 
Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA). La información de las dimensiones para 
evaluar la factibilidad (aceptación, costos y recursos, compromiso y diseño del 
programa) se recopiló mediante grupos focales con los facilitadores del progra-
ma y encuestas a estudiantes.

Encuesta a los estudiantes. Los estudiantes (n = 198) matriculados en el 
primer grado de las dos escuelas secundarias que fueron asignados al grupo 
experimental, completaron una encuesta sobre las opiniones que tenían del 
programa. Se realizó inmediatamente después de terminar la intervención. Se 
aplicó en línea mediante la plataforma Google Form después de haberse reci-
bido el consentimiento de los padres. Debido a que cerraron las escuelas por la 
pandemia, y para no tener contacto directo con los estudiantes, el equipo de 
investigación envió la liga del formulario a las autoridades de las dos escuelas. 
Estas, a su vez, la entregaron a los profesores, quienes la difundieron entre los 
alumnos. Este inconveniente provocó que pocos jóvenes participaran. Además, 
no fue posible aplicar otras técnicas, como la de los grupos focales, para reca-
bar los datos relacionados con los estudiantes.

Grupos focales con los facilitadores. Se invitó a todos los facilitadores (n = 
31) de las dos instituciones que habían impartido el programa Mantente REAL a 
participar en grupos focales, más o menos un mes después de finalizar el pro-
grama. Todos aceptaron y dieron su consentimiento para participar en un grupo 
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de discusión de más o menos dos horas. Se organizaron tres grupos virtuales a 
través de la plataforma Microsoft Teams. La actividad se intituló “Experiencias 
de implementación del programa Mantente REAL”. En el primer grupo focal 
participaron 13 facilitadores; en el segundo, 12 y en el tercero, 6. Todos los 
grupos focales se grabaron y transcribieron. Es importante decir que después de 
suspender el programa por la contingencia de COVID-19, se invitó a algunos do-
centes de las escuelas secundarias que implementaron el programa a participar 
en otros grupos focales, pero no hubo respuesta favorable. Argumentaron que 
no tenían tiempo debido a cuestiones de ajustes en sus actividades educativas.

Análisis de datos

Se transcribió la información cualitativa que se acopió a través de los grupos 
focales y se analizó con el software ATLAS ti. Se empleó el análisis temático 
debido a que es una técnica flexible de análisis cualitativo. Su principal función 
es que, a partir de la experiencia de los participantes, identifica y organiza los 
patrones temáticos significativos comunes (Braun y Clarke, 2006). Las trascrip-
ciones se leyeron a cada una de las personas que recabaron la información y se 
codificaron las declaraciones sobre la experiencia que tuvieron los facilitado-
res durante la implementación del programa. Se emplearon categorías a priori 
sobre la factibilidad basadas en Lohan et al. (2018) y Soneson et al. (2020). 
Se ordenaron en cuatro subcategorías: aceptación de la intervención, implica-
ciones de los costos y los recursos, el compromiso a participar y el diseño del 
programa.

Para los datos cuantitativos recabados en la encuesta estudiantil, se des-
cargó el Excel que proporciona los formularios. La información se exportó y se 
elaboró una base de datos en el programa Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) versión 22. Para analizar los datos, se 
utilizó la estadística descriptiva (medias, desviación estándar, frecuencia). Se 
calculó la Chi cuadrada para explorar las diferencias entre hombres y mujeres 
en las categorías de aceptación y de compromiso respecto al programa Man-
tente REAL.

Resultados

Resultados cualitativos

Fueron cuatro las categorías que surgieron para analizar la factibilidad mediante 
los grupos focales: aceptación, implicaciones de los costos y los recursos, com-
promiso y diseño del programa. Todas reflejan las condiciones de la puesta en 
marcha del programa en las escuelas, condiciones que en algún momento pu-
dieron facilitar o entorpecer la entrega de las lecciones (Soneson et al., 2020). 
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Hay que aclarar que en lo que concierne a los obstáculos que se presentaron, 
se pudieron dar algunas soluciones para dar continuidad a la entrega de las 
lecciones que se reportan en este apartado. De cada categoría se desprenden 
diversas subcategorías que se muestran en la figura 1. La descripción de cada 
una viene a continuación, acompañada de algunos testimonios de los facilitado-
res de Mantente REAL.

Figura 1. Categorías y subcategorías del estudio de factibilidad de 
Mantente REAL

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la investigación.

Aceptación. Esta categoría quedó integrada por dos subcategorías: interven-
ción apta y satisfacción, ambas relacionadas con la coincidencia de los obje-
tivos del programa y la pertinencia de aplicación a la población objetivo, así 
como con el nivel de satisfacción con el contenido temático del programa. En 
cuanto a la intervención apta, se halló que el programa era adecuado para la 
edad y el contexto de los estudiantes, puesto que es una etapa de vida en la 
cual se puede experimentar la violencia y el probable ofrecimiento de sustan-
cias adictivas, como lo narran algunos facilitadores. 

En mi caso, pues nunca llevé algún programa parecido a este en la secundaria, y 
considero que es muy importante, porque ahorita se está dando mucho en Hermosi-
llo lo que es la violencia, lo que es la drogadicción. A esa edad, introducirlos a esto 
de cómo manejar una situación en riesgo, en el que ellos sepan decir un NO, pero 
que no los ponga en amenaza, es muy importante (Facilitador 19, comunicación 
personal, Hermosillo, 20 de abril de 2020). 
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En general, el programa Mantente REAL me pareció muy pertinente para la zona en 
donde estábamos aplicándolo, ya que detecté, en muchos de los casos, niños que 
tenían muchos conocimientos al respecto, pero los conocimientos no iban más allá 
de bromas, por lo tanto, me pareció muy asertivo (Facilitador 13, comunicación 
personal, Hermosillo, 20 de abril de 2020).

Los facilitadores señalaron que el programa, además de brindar a los estudian-
tes herramientas para que puedan resolver problemas relacionados con las sus-
tancias adictivas, también les ayuda a enfrentar otro tipo de dificultades de la 
vida, como la violencia.

El programa Mantente REAL muchas actividades daban pie como para que los alum-
nos se pudieran expresar y contar desde su sitio cómo percibían, no solamente asun-
tos relacionados con la prevención de drogas, sino incluso, aspectos personales de 
su vida diaria. Había sesiones que tocaban no solo resolver como temas de solución 
de problemas de tipo, por ejemplo, relacionados con drogas sino también otro tipo 
de cosas o de situaciones violentas. (Facilitador 20, comunicación personal, Hermo-
sillo, 20 de abril de 2020)

En relación con la subcategoría de satisfacción, los facilitadores reportaron que 
las lecciones de mayor agrado para los participantes fueron las actividades lúdi-
cas o de juego de roles, por ejemplo, las lecciones relacionadas con la expresión 
de emociones y sentimientos, estrategias de rechazo y el repaso del programa 
a través del acrónimo. 

En lo personal, considero que me gustó mucho lo que era la lección cuatro, porque 
hubo mucha participación de los alumnos. Por ejemplo, en las actividades que eran 
muy dinámicas y tenían que participar. Principalmente en la lección cuatro pusieron 
mucho de su parte, se reían entre ellos, se reían de su respuesta, ayudaban a con-
testar a otros. Esa fue una de las lecciones que más me gustó, por la participación 
y porque fue en donde más colaboraron (Facilitador 7, comunicación personal, Her-
mosillo, 20 de abril de 2020).

De igual forma dijeron que la planificación del manual era adecuada:

Me gustó la manera en que está estructurado el manual, en que busca [de] que los 
alumnos entiendan cómo rechazar y, pues, las actividades que se llevan a cabo (Fa-
cilitador 1, comunicación personal, Hermosillo, 20 de abril de 2020).

A partir de ello, se puede argumentar que el programa tiene claridad en cuanto 
a sus actividades, tiempo y materiales, y que sirve de guía para su aplicación.

Implicaciones de los costos y los recursos. Esta categoría quedó integrada por 
tres subcategorías que se refieren a los requerimientos materiales y de capa-
citación: necesidades previas de formación, dificultades con el equipo y con la 
infraestructura.
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En relación con las necesidades previas de capacitación, los facilitadores 
reportaron la falta de formación previa en el dominio de las técnicas de control 
de grupos, de activación, de conocimiento del grupo y del contexto escolar:

Quería comentar que es incorporar algo, como tener un poco de información con 
aspectos, obviamente, al nivel al que nos estaríamos dirigiendo, por ejemplo, cómo 
aprender a controlarlos (Facilitador 18, comunicación personal, Hermosillo, 20 de 
abril de 2020). 

También hubo dificultades técnicas con el equipo; es decir, a veces se invir-
tió mucho tiempo para conectar el cañón, proyectar las diapositivas o conectar 
las bocinas para escuchar el sonido de los videos. Para resolverlas, los facili-
tadores solicitaron a su universidad el préstamo del equipo o emplearon sus 
equipos personales. 

De igual manera, experimentaron dificultades en la infraestructura, puesto 
que las aulas no tenían las condiciones de iluminación y por eso se dificultaba 
ver los videos. Para resolver el problema, llevaban las presentaciones en cartu-
linas y ponían algún material para bloquear la luz que entraba por las ventanas. 

Tuvimos dificultades en cuanto a los equipos, porque, pues, si bien la universidad 
prestaba, ¿no?, equipo de cómputo, bocina […]. En especial el grupo de nosotros, la 
maestra del grupo de secundaria, nos prestaba el cañón para no tener dificultades. 
Consideramos que sí era una pérdida de tiempo andar buscando, andar instalando 
o también que teníamos sesiones en simultáneo con otros equipos. Entonces yo 
llevaba mi computadora. La maestra encargada del grupo llevaba su cañón y, en 
una ocasión, cómo batallamos para conseguir bocina. La maestra encargada de la 
práctica nos prestó una, y yo creo que sí lo resolvimos de una manera muy eficiente 
(Facilitador 9, comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Compromiso. Esta categoría alude sobre todo al involucramiento en el programa 
por parte de los diferentes agentes implicados en la implementación, de lo cual 
resultaron dos subcategorías de análisis: falta de compromiso de los partici-
pantes y de docentes facilitadores. En relación con la primera, los facilitadores 
observaron indisciplina, entendida como la poca disposición para el trabajo y no 
seguir las indicaciones, lo cual se manifiesta en las negativas para trabajar en 
equipo debido a las diferencias de opinión o de sexo, pláticas constantes sobre 
temas ajenos a las actividades y salirse del aula antes de concluir las sesiones. 
Además, los estudiantes llegaban tarde a estas o de plano no asistían. Sobre 
todo, se advirtió de manera generalizada la costumbre de los estudiantes de no 
asistir los viernes a la escuela. 

Pues sí fue algo complicado, porque los alumnos llegaban tarde. Pero en mi equipo 
tratábamos de empezar, y que los alumnos que llegaran demasiado tarde, pues re-
tomaran junto con sus otros compañeros lo que ya habíamos visto (Facilitador 11, 
comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).
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Otra cuestión serían los días de la implementación, porque los viernes nosotros 
teníamos un promedio de diez estudiantes, por los menos en el primero K. En los 
otros dos grupos no recuerdo cuántos estudiantes teníamos los viernes, y los jueves 
teníamos quince o dieciséis promedio. Así que yo diría que mejor lo moviéramos a 
otro día, tal vez miércoles y martes (Facilitador 14, comunicación personal, Hermo-
sillo, 30 de abril de 2020).

El facilitador 21 dijo: “Fue un poco difícil, porque éramos la última hora. En-
tonces los niños siempre estaban como desesperados por quererse ir antes” 
(Facilitador 21, comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020). Los 
facilitadores también reportaron poca participación, pues los estudiantes no 
cumplían con sus tareas o no llevaban el manual.

Para sortear los obstáculos, los facilitadores prefirieron organizar a los estu-
diantes en trabajo de pares o equipos. Les solicitaron que dejaran el manual en 
la escuela para poder usarlo en las sesiones. Cambiaron los días de las leccio-
nes, pues los viernes no asistían a clase o no prestaban atención. 

Pues a nosotros nos tocó el grupo más revoltoso, de 1C. Muchas veces ellos no que-
rían trabajar. Se la pasaban platicando, corriendo de un lado para otro, saliéndose 
del salón. Así que, pues, y tuvimos que buscar una estrategia para que ellos pudie-
ran centrarse en el trabajo, la cual fue juntarlos en equipo y, aunque sea trabajo 
individual, los juntábamos porque también a muchos se les olvidaba el manual, y al 
momento de juntarlos, platicaban, sí, pero no tanto como antes y realizaban más 
los trabajos (Facilitador 3, comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

En relación con la participación de los docentes, los facilitadores percibieron 
poco compromiso, pues su colaboración en el programa fue menguando hasta 
dejarlo por completo a cargo de los facilitadores (estudiantes de apoyo de la 
Universidad de Sonora). Según la narrativa de los facilitadores, la carencia de 
compromiso de los participantes y de los docentes puede deberse a que el pro-
grama no es parte del plan curricular de las escuelas.

Pues, la verdad, estábamos nosotros allí en la sesión, y ellos aprovechaban para 
no estar en el salón, o sea, se iban. Bueno, según yo, lo utópico del programa era 
que ellos dieran las sesiones y nosotros les ayudáramos. Pero ellos[…] pues no fue 
así. Ellos aprovechaban como un receso, ¿no? Cuando llegábamos nosotros, se iban 
y venían. ¡Ah! “Voy por café” y, bueno, eso sí estaba mal, porque los alumnos, al 
momento de ver que no estaban ellos, que son la figura de autoridad, y nosotros, 
que todavía estábamos bien verdes, que nos veían y no estábamos con mucha expe-
riencia, pues ellos aprovechaban para hacer y descontrolarse (Facilitador 17, comu-
nicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Diseño del programa. Esta categoría quedó conformada por tres subcatego-
rías: ajuste temporal de las actividades, apego a la duración de las lecciones y 
adaptabilidad del programa. En relación con el ajuste temporal de actividades, 
en la práctica se presentaron, por un lado, reducciones en la duración debido 
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a que en el manual algunas actividades conllevan demasiado tiempo, lo cual 
ocasionaba descontrol en el grupo que finalizaba la actividad con anticipación; 
y, por otro lado, aumento de tiempo porque la programación de ciertas tareas o 
lecciones no resultó acorde con algunas características del contexto, como por 
ejemplo, grupos de estudiantes indisciplinados o impuntuales o la hora en que 
se aplicaba el programa, tal como se muestra en las siguientes narrativas: 

También llevar los ejercicios un poco más rápido para que no tuvieran tiempo de 
descontrolarse, pero no. Aparte, creo que eso, sumado con la apatía de ciertos es-
tudiantes, pues terminó por ser un, vamos a avanzar, y el que quiera avanzar con 
nosotros, que lo haga y, pues, los demás no podemos hacer mucho (Facilitador 4, 
comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Pues sí fue algo complicado, porque los alumnos llegaban tarde. A nosotros, la ma-
yoría de las veces, nos faltaba un poco de tiempo. Sí, las últimas actividades que 
teníamos eran como que acortarlas un poco, no lo que ya teníamos planeado (Faci-
litador 16, comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Por otro lado, los facilitadores manifestaron apego a la duración de las lecciones, 
es decir, hubo tareas que se realizaron en tiempo y forma, lo cual fue posible 
gracias a que los investigadores elaboraron cronogramas y diseñaron roles de 
trabajo durante la práctica. También informaron que el apego a la duración de 
las lecciones en algunos casos provocó retrasos en la implementación, porque 
hubo actividades que requirieron menos tiempo pero que debido a la estructura 
del manual no se podían adelantar. 

Al final se hizo como el cronograma de los tiempos que teníamos que durar en la 
sesión. Fueron como, por ejemplo, la lección seis, siete y ocho. Fueron las que 
estuvieron más manejables, y ya se cumplían con los tiempos. Pero, al principio, sí 
batallamos mucho porque tardamos mucho en realizarlas (Facilitador 11, comunica-
ción personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Yo creo que la mayoría sí nos apegamos fielmente o, hasta ese momento, en lo que 
vendría siendo las lecciones y nos atrasamos bastante. Pues, en mi consideración, 
estaba muy flojo. Que había cosas que sí se podían pasar o minimizar o adelan-
tar muchas cosas (Facilitador 6, comunicación personal, Hermosillo, 30 de abril de 
2020).

En relación con la adaptabilidad del programa, los facilitadores dijeron que las 
características del grupo hacían difícil cumplir el tiempo asignado para las ac-
tividades de las lecciones.

Pero, pues, ahí también entran las limitaciones que da el manual, porque el ma-
nual te puede llevar un ritmo específico y, en la realidad, en la práctica, tiene que 
adaptarse al ritmo de todos los estudiantes (Facilitador 13, comunicación personal, 
Hermosillo, 30 de abril de 2020).
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Pues sí, mientras eso del tiempo, entre otras cosas, del manual, creo sí uno pensaba 
¡Ah! Qué padre, ya está organizado todo, pero creo que ignora el hecho de que uno 
se tiene que adaptar al grupo y es raro que el grupo se adapte a algo que ya está 
estipulado por el profesor. Entonces, creo que se volvió muy complicado intentar, 
como que cumplir con esos tiempos, porque se nos dijo como que el manual está 
diseñado para que lo usen al pie de la letra y no se pueden hacer modificaciones y 
cosas así por el estilo. Entonces, creo que alguno de nosotros quedó así, como ten-
go que seguir el manual a cualquier manera, y nos costó darnos cuenta que no era 
posible seguir el manual en ciertas cosas, porque el manual realmente no considera 
la diversidad de grupos a los que te puedes enfrentar (Facilitador 4, comunicación 
personal, Hermosillo, 30 de abril de 2020).

Además, los facilitadores argumentaron que había actividades que reque-
rían más tiempo a causa de la organización, las preguntas, la participación del 
grupo, la falta de disciplina y la carencia de recursos tecnológicos.

Resultados cuantitativos

La información que proporcionaron los estudiantes de secundaria dio pie a eva-
luar la factibilidad de Mantente REAL respecto de dos categorías: la aceptación 
y el compromiso a participar que mostraron los estudiantes en el programa. 

Tal como se aprecia en la tabla 1, la opinión de los estudiantes acerca del 
programa fue favorable, ya que más de 85% reporta que le gustaron los videos, 
las tareas y las actividades. La opinión no cambió con el género.

Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre Mantente REAL por género

Variables
Hombre (%) Mujer (%)

χ2 (gl)No me 
gustó Me gustó No me 

gustó Me gustó

Todo el programa 10.2 89.8 6.5 93.5 1.695 (2)

Videos 13.6 86.4 10.5 89.5 1.419 (2)

Tareas 14.9 85.1 14.3 85.7 1.218 (2)

Actividades de las lecciones 12.5 87.5 3.8 96.2 5.351 (2)

Fuente: elaboración propia con base en la investigación.

En la tabla 2 se consignan los porcentajes de los estudiantes que están de 
acuerdo y los que están en desacuerdo con los reactivos que preguntaron qué 
les pareció el programa. La mayoría coincidió en que el programa fue intere-
sante, divertido y que fue fácil ponerle atención. Más de 95% de los estudiantes 
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estuvo de acuerdo con que el facilitador les enseñaba las lecciones con entu-
siasmo. Solo en los reactivos el programa me dio información útil y los perso-
najes en los videos se parecían a gente real se detectaron diferencias según el 
género. De las mujeres, 99.1% estuvo de acuerdo en la utilidad de la informa-
ción que proporciona el programa, en comparación con 90.9% de los hombres. 
De igual forma, 93.4% de las mujeres estuvo de acuerdo con que los personajes 
de los videos parecían gente real, en comparación con 83.5% de los hombres. 
Por otro lado, es importante señalar que 27.1% de los hombres y 24.8% de las 
mujeres se aburrieron durante las lecciones y que a 44.8% de los hombres y a 
42.9% de las mujeres no les pareció que los personajes de los videos parecieran 
gente de la vida real, es decir, del ambiente que rodea a los estudiantes.

Tabla 2. Cómo le pareció Mantente REAL 
a los estudiantes (por género)

Reactivos
Hombre (%) Mujer (%)

χ2 (gl)Desacuer-
do

De  
acuerdo

Desacuer-
do

De  
acuerdo

El programa fue interesante. 7.1 92.9 3.8 96.2 1.026 (1)

Fue fácil ponerle atención. 5.8 94.2 4.8 95.2 0.105(1) 

Las situaciones fueron reales. 10.5 89.5 4.7 95.3 2.321 (1) 

Fue como mi vida. 55.3 44.7 54.7 45.3 0.006 (1) 

Había jóvenes en las  
lecciones y videos, como  
los que yo conozco.

32.2 67.8 35.2 64.8 0.198 (1)

Fue divertido. 8 92 6.9 93.1 0.072 (1)

Me aburrí durante las  
lecciones. 72.9 27.1 75.2 24.8 0.129 (1)

El programa me dio  
información útil. 9.1 90.9 0.9 99.1 7.215 

(1)*

Los personajes en los videos 
parecían gente real. 16.5 83.5 6.6 93.4 4.693 

(1)*

Yo conozco jóvenes que a 
veces se meten en situaciones 
como las de los videos.

44.8 55.2 42.9 57.1 0.075 (1)

Mi profesor me enseñó las lec-
ciones con entusiasmo. 3.5 96.5 3.8 96.2 0.014 (1)

* p < 0.05

Fuente: elaboración propia con base en la investigación.
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Referente a las actividades favoritas de los estudiantes, el mayor porcen-
taje indicó que fue la lección cinco: resolución de conflictos y comunicación 
la de mayor agrado (21.4%), seguida por la lección siete, rechazar (14.8%) y 
las lecciones seis, expresión de emociones y sentimientos, y cuatro, riesgos. 
Las dos actividades mencionadas tuvieron puntuaciones arriba de 12%. En la 
estructuración del programa Mantente REAL, las cuatro lecciones anteriores 
están vinculadas con actividades prácticas, lúdicas y creativas, tales como el 
juego de roles para la toma de decisiones y expresión de emociones y solución 
práctica de conflictos de la vida real mediante la comunicación asertiva. En 
esas actividades se planteaban situaciones en las que los estudiantes tenían 
que identificar las emociones y los sentimientos propios y de otros, utilizando 
material didáctico llamativo: “calcomanías de emociones”.

Las actividades que menos gustaron a los estudiantes fueron las de inicio, 
lección uno: Introducción (3.6%) y lección dos, Opciones, decisiones y resulta-
dos (4.6%), y las lecciones del cierre del programa. 10. Levantarse e irse (1.0%), 
11. Redes de apoyo (0.5%) y 12. Repaso del programa (2.6%). Quizá no señalaron 
las primeras lecciones como favoritas debido a su gran contenido teórico. Se les 
explica en qué consiste el programa y cómo está estructurado. Se dan a cono-
cer algunos conceptos clave de este relacionados con las cuatro estrategias del 
acrónimo REAL: rechazar, explicar, alejarse-no ir y levantarse. En cuanto a la 
baja aprobación de las últimas lecciones, tal vez se debió a que la mayoría de 
los estudiantes no recibieron tales contenidos porque se suspendió el programa 
y, por lo tanto, no tuvieron oportunidad de evaluarlo. En general, se observó 
que las preferencias de los estudiantes se incrementaron a partir de la tercera 
lección, cuando aparecen las actividades dinámicas y entretenidas. No se halla-
ron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al gusto por las actividades 
del programa.

En relación con la categoría del compromiso, conformada por las preguntas 
¿cuánto participaste? y ¿cuánto aprendiste en el programa? El 52% reportó que 
participó “algo” en las actividades y 4.1% afirmó que “no participó”. Por otro 
lado, 55.1% de los estudiantes informó que aprendió mucho de él y 2% dijo que 
no aprendió nada. En ninguna de las preguntas que integran esta categoría 
hubo diferencias entre hombres y mujeres (actividades χ2 (3) = 4.403, p > 0.05; 
aprendizaje χ2 (3) = 3.205, p > 0.05).

Discusión y conclusiones

La información que se obtuvo permite argumentar que se cumplió con el ob-
jetivo de evaluar la factibilidad del programa Mantente REAL aplicado a los 
estudiantes de primer año de escuelas secundarias de Hermosillo. Se observó 
que tiene una aceptación adecuada entre los estudiantes de secundaria y los 
facilitadores, puesto que consideran que las actividades son pertinentes para la 
edad y que resultan útiles en el contexto escolar. Se destaca que el programa 
enseña de forma dinámica, con situaciones relacionadas con la vida diaria, lo 
que posibilita poner en práctica lo aprendido fuera del aula. Otros estudios han 
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documentado altos niveles de aceptación y de satisfacción cuando las activida-
des son aplicables al contexto escolar de intervención. Además, cuentan con 
una metodología y objetivos precisos y aceptables (Beratarrechea et al., 2015; 
Cutrin, Fadden, Marsiglia y Kulis, 2023; Ensadi et al., 2018; Murta et al., 2020). 
Prevenir el consumo de sustancias adictivas en estudiantes de entre 10 y 15 años 
se torna fundamental, porque si se logra, desarrollarán habilidades útiles para 
la adolescencia ―la etapa de mayor riesgo― y otras futuras etapas de la vida 
(Menéndez-Hernández, Velasco-Martínez y Tójar-Hurtado, 2018). 

Se advirtió también que el agrado por las lecciones, tanto por parte de los 
participantes como de los facilitadores, empieza a ser más significativo a partir 
de la lección tres. Es decir, los estudiantes consideran que los tópicos tienen 
mucha importancia y se involucran más en las actividades dinámicas o lúdicas. 
El objetivo central del programa Mantente REAL es desarrollar habilidades per-
sonales y sociales en los jóvenes para que puedan resistir las influencias que 
inducen al consumo de sustancias adictivas. Esto se logra mediante el juego de 
roles, las reflexiones sobre los riesgos y la solución de conflictos de la vida real 
usando la asertividad, la negociación, la expresión de emociones y de senti-
mientos. En el programa se usan materiales didácticos e interactivos. De forma 
específica, en investigaciones previas de Mantente REAL, se han recabado datos 
similares. Las sesiones en las que hay más juegos, dinámicas de grupo y videos 
tienden a ser más aceptadas (Cutrin et al., 2023; García-Pérez et al., 2023; 
Marsiglia et al., 2022). En general, en las intervenciones cuyas lecciones y ac-
tividades se estructuran mediante una metodología interactiva y dinámica, se 
ha observado que despiertan mayor interés y motivación a participar (Menén-
dez-Hernández et al., 2018; Peters, Kok, Dam, Buijs y Paulussen, 2009; Sáez-San-
tiago y Torres, 2016; Winters, Fawkes, Fahnhorst, Botset y August, 2007). 

En relación con las implicaciones de los costos y los recursos, se reportaron 
problemas por la falta de equipo tecnológico: computadoras, proyectores y 
bocinas. También hubo defectos en la infraestructura: aulas, mesabancos e 
iluminación excesiva. Para sortear las dificultades, los facilitadores llevaron 
equipo, elaboraron presentaciones en cartulinas y consiguieron material para 
disminuir la luz en las ventanas. 

Según los estudios sobre las evaluaciones de factibilidad de programas, las 
barreras más frecuentes son la insuficiencia de recursos técnicos y humanos, 
sobre todo de infraestructura y equipo electrónico, y la falta de capacitación 
a los facilitadores (Beratarrechea et al., 2015; Hoffman et al., 2016; Marsiglia et 
al., 2022). En la adaptación cultural del programa kiR para la población adoles-
cente mexicana (Mantente REAL), también hubo dificultades asociadas con el 
contexto, debido a que las condiciones de las escuelas estadounidenses distan 
mucho de las de la realidad mexicana. Por ejemplo, el programa original in-
cluye material didáctico en videos y presentaciones en Power Point, pero en la 
mayoría de las aulas mexicanas no puede hacerse porque no se cuenta con los 
recursos audiovisuales necesarios (Marsiglia et al., 2019b). 

Martínez, Pacheco, Echeverría y Medina-Mora (2016) reportaron también que, 
en México, uno de los principales factores que dificultan la intervención en al-
gunas instituciones es el escaso presupuesto económico y la poca y deficiente 
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infraestructura física y tecnológica. Por lo tanto, transferir un modelo que ha 
mostrado efectividad en contextos distintos a los latinoamericanos en términos 
socioculturales y económicos, es un gran reto (Libuy et al., 2021).

Los resultados de la categoría de compromiso sugieren que, aunque el pro-
grama está diseñado para que los docentes de escuela secundaria lo impartan, 
esto no ha sido posible porque a ellos les falta compromiso. En los grupos fo-
cales se dijo que los docentes se ausentaban de las aulas de manera constante 
mientras los facilitadores daban las lecciones. Y, a partir de la lección número 
tres, ya no se presentaron y el programa quedó a cargo de los estudiantes de 
cuarto semestre de la Licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora, 
aunque se comentó desde el principio que solo apoyarían a los docentes. Hay 
que suponer que los profesores no se comprometieron porque perciben la inter-
vención como una carga adicional a sus funciones, ya que no es parte del plan 
de estudios de las escuelas y porque solicitaban permisos para atender asuntos 
personales en los días previstos para el programa. Estos resultados concuerdan 
con estudios en otros países latinoamericanos donde se documentaron nive-
les bajos de compromiso en los docentes de las escuelas públicas (Marsiglia et  
al., 2019a).

Aunque los estudiantes de la Universidad de Sonora mostraron un gran en-
tusiasmo, colaboración y compromiso, se requerirá, de continuar su colabora-
ción, que se los capacite para poder manejar y controlar los grupos. De hecho, 
ellos mismos reportaron esa necesidad. Este hallazgo es congruente con lo que 
se recomienda en la literatura: la capacitación adecuada y el apoyo continuo a 
los facilitadores producen intervenciones multicomponentes con un alto grado 
de fidelidad al programa que se refleja en la aceptación y satisfacción, así como 
más resultados de eficacia (Lopata et al., 2012; Pettigrew et al., 2005; Spoth, 
Guyll, Lillehoj, Redmond y Greenberg, 2007). 

Aun cuando estudiantes y facilitadores consideraron adecuados los mate-
riales, la estructura, las actividades y las lecciones del programa, algunos de 
ellos reportaron haberse aburrido, lo cual tal vez se relacione con las primeras 
lecciones del manual, cuyos contenidos son más teóricos, a lo cual hay que 
añadir la carencia de equipo para las presentaciones, cuya consecuencia fue-
ron tiempos muertos que restaron significado y sentido a las tareas. Además, 
los facilitadores advirtieron el poco compromiso de algunos estudiantes para 
realizar las actividades del programa, lo cual se reflejó en que no entrega-
ban las tareas, no seguían las instrucciones y en las inasistencias, sobre todo 
cuando los maestros titulares de los grupos no estaban presentes. Y es que los 
facilitadores, según sus propios reportes, no tenían las herramientas necesarias 
para controlar el grupo ni las estrategias para incentivar la participación y el 
interés estudiantil en las lecciones. El compromiso académico positivo implica 
un fuerte involucramiento en las actividades, la asistencia, la puntualidad y el 
buen comportamiento (Daura, 2015). Este se logra en la medida en que los estu-
diantes perciben que el programa escolar es desafiante, entretenido y práctico 
y que mantiene una dinámica participativa. El profesorado es el agente activo 
y creativo del contexto escolar (Winters et al., 2007). 
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Otro punto importante sobre la falta de compromiso de los estudiantes, es 
que Mantente REAL no se vincula con el currículum escolar, o sea, no se recibe 
calificación por participar en él. Por lo tanto, los estudiantes no se involucran 
de manera positiva en las actividades. Por esa razón se sugiere que para futuras 
aplicaciones del programa se considere la posibilidad de integrarlo a las mate-
rias del currículum escolar o, por lo menos, que el desempeño de los estudian-
tes se considere en la evaluación y acreditación oficial. Los programas para la 
prevención del consumo de sustancias adictivas que se han integrado al plan 
de estudios muestran mayor eficacia, han conseguido aumentar el comporta-
miento asertivo y las habilidades sociales que coadyuvan a enfrentar de manera 
positiva las dificultades que se les presenten a los estudiantes. Además, fortale-
cen la relación entre profesores y alumnos, lo cual produce mayor participación 
juvenil en las actividades de los programas de intervención para prevenir el 
consumo de sustancias adictivas (Castro et al., 2015).

Un porcentaje bajo de estudiantes opinó que las situaciones que se muestran 
en los videos no son tan cercanas a lo que sucede en su vida diaria, lo cual pue-
de deberse, por un lado, a la infraestructura y la tecnología inadecuadas para 
proyectar los cortometrajes en las aulas: salones de clase con demasiada luz y 
equipo audiovisual en mal estado, defectos que impedían una proyección y un 
audio correctos. Se reportó que en algunos casos se narraron las historias de 
los videos para solventar las limitaciones tecnológicas de México y otros países 
(Kulis et al., 2023). Por otra parte, está el hecho de que jóvenes del centro de 
México fueron quienes elaboraron los videos, es decir, jóvenes con una cultura 
diferente de la de los participantes en este estudio. 

En función de los problemas tecnológicos y culturales, es importante que 
las aulas cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de 
programas. De lo contrario, se ve afectado de manera directa el éxito de las 
intervenciones (Libuy et al., 2021). Marsiglia (2016) reporta que es importante 
producir videos para cada región, pues, aunque están dirigidos a estudiantes 
de un mismo país, los jóvenes no se identifican con lo sucedido a quienes viven 
en otro estado.

En relación con los días y horarios en que se llevó a cabo la entrega de las 
lecciones en las escuelas, se observó que la última hora de clase es proble-
mática, pues los estudiantes se mostraron menos cooperativos, sobre todo los 
del turno vespertino: querían irse. En cambio, los grupos que recibieron las 
lecciones en las primeras horas de la jornada escolar, tuvieron mejor compor-
tamiento. Así mismo se observó que los estudiantes no asistían los viernes a la 
escuela, hábito normalizado en todos los niveles educativos en la región en la 
que se llevó a cabo este estudio. Por lo tanto, se sugiere que, para futuras in-
tervenciones en poblaciones similares, se programen las lecciones en horarios y 
días distintos. En otros estudios de Mantente REAL se ha documentado que los 
horarios matutinos son mejores para el programa.

En cuanto a los ajustes realizados durante la entrega de Mantente REAL, se 
encontró que en su mayoría las adaptaciones fueron de tiempo en algunas ac-
tividades. Los cambios se debieron a las características del contexto de imple-
mentación; por ejemplo, grupos de estudiantes indisciplinados o impuntuales, 
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ya fuera por el horario de aplicación y por deficiencias de equipo e infraestruc-
tura en las escuelas. Los facilitadores comentaron que el diseño metodológi-
co del programa debería de ser más flexible para disponer de más tiempo en 
función de la diversidad estudiantil y del contexto de aplicación; resultados 
semejantes se han reportado en otros países donde se ha implementado el pro-
grama, como España (Cutrin et al., 2023) y Kenya (Kulis et al., 2023). Lo anterior 
guarda relación con la fidelidad al programa como resultado de la precisión en 
su ejecución. Se halló que algunas intervenciones tienen gran factibilidad; esto 
es, se abordaron los temas previstos en tiempo y forma y se utilizaron los ma-
teriales correctos durante las sesiones, mientras que otras intervenciones no se 
apegan al diseño original por diversas razones (Lopata et al., 2012).

El grupo de trabajo superó los obstáculos en el transcurso de la aplicación 
del programa, de modo que se consolidó la dinámica de las sesiones y se ratificó 
la posibilidad de instaurarlo en el nivel de secundaria de la ciudad de Hermo-
sillo. Dado el interés en incorporar los programas preventivos a la ciencia de 
la salud, es imperativo que el trabajo futuro continúe evaluando no solo los 
obstáculos para su puesta en marcha, sino también la forma en que pueden 
superarse (Bird et al., 2014).

Aunque los resultados de la evaluación de Mantente REAL fueron positivos, 
esta investigación no está exenta de importantes limitaciones, en primer lugar, 
debido a que, por ser un estudio descriptivo transversal, no pueden estable-
cerse relaciones causales entre las variables. Los datos se recabaron en una 
sola ocasión, con una muestra por conveniencia compuesta por estudiantes de 
secundaria que consintieron participar. En este sentido, los hallazgos deben 
considerarse con cautela, puesto que limitan la posibilidad de generalización. 
Así mismo se sugiere hacer estudios longitudinales a mediano y largo plazos 
para observar y analizar posibles cambios en las relaciones de las variables de 
este análisis. 

Segundo, aunque hubo un avance promedio de 80% en la entrega de las 
lecciones, no fue posible evaluarlo en su totalidad. Por lo tanto, se sugieren 
más evaluaciones de factibilidad de Mantente REAL en este contexto teniendo 
en cuenta la aplicación íntegra del programa. Para lograrlo, se recomienda 
reunir grupos focales con los docentes y los estudiantes que participaron en el 
programa, situación que no fue posible en el presente estudio por el cierre de 
las escuelas a causa del COVID-19. Aun cuando la ejecución del programa fue 
aceptable, no estuvo exenta de algunas barreras. Considerar las estrategias de 
acopio de datos anteriores puede aportar riqueza de información que coadyuve 
en la toma de decisiones para la mejora integral del programa.

Tercero, hay que advertir que el programa usado en Hermosillo se llevó 
a cabo utilizando los mismos materiales y procedimientos educativos que se 
adaptaron para población del centro del país. Es importante seguir trabajando 
con proyectos de investigación en los que se contemplen las diferencias cultu-
rales y sociales del entorno sonorense, que puedan influir en los resultados de 
factibilidad del programa.

A pesar de estas limitaciones, la evaluación de factibilidad de Mantente REAL 
produjo resultados prometedores para mejorar las adaptaciones futuras del 
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programa en México y contribuir al avance de las intervenciones de prevención 
basadas en la evidencia y al progreso general de la ciencia de la prevención.

A manera de conclusión, los datos positivos que se obtuvieron del progra-
ma Mantente REAL, tanto mediante los facilitadores como mediante los par-
ticipantes, permiten argumentar que es un proyecto con amplia factibilidad y 
aceptabilidad para aplicarse en escuelas secundarias de Hermosillo, Sonora. Se 
plantean las siguientes recomendaciones generales para futuras aplicaciones:

Antes de la aplicación se sugiere evaluar la infraestructura y el equipo, con 
el fin de evitar, en la medida de lo posible, las barreras que se presentaron en 
este estudio, o bien adaptar. 

• Mantener una comunicación y un acompañamiento constantes con los 
agentes involucrados en la entrega de las lecciones, para detectar y 
atender de forma oportuna los posibles riesgos en la ejecución, tales 
como la falta de compromiso de la planta docente y de los estudiantes 
para participar, y la necesidad de ajustar el calendario en función de los 
horarios y días más oportunos. 

• En cuanto a los obstáculos relacionados con los tiempos establecidos 
por el programa para la entrega de las lecciones, hay que considerar la 
posibilidad de acomodar los tiempos a las necesidades de la población 
estudiantil y al contexto de aplicación.

• Por último, la contingencia sanitaria debida al COVID-19 que se vivió, 
induce a reevaluar el diseño y la metodología de enseñanza/aprendizaje 
del programa para que, en la medida de lo posible, se plantee también el 
autoaprendizaje de los contenidos de las lecciones a través de espacios 
virtuales. 
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