
PRESENTACIÓN Preocupados por la incidencia del alcobolismo en
nuestro país, la Reuista de Cimcias Sociales publicó el
número j4 "Consecuencias Sociales del alcobolisrno" y
boy, nos hemos propuesto dedicar el número 77 de rutes-
tra Reuista a estudios sobre el a.uance y Las corsecuerrci.as
en lapobl,ación, de esta droga considerada lícita.

En el año 2000, la preualencia del alcobolismo en
la América Latina se ba estimad.o en alrededor d, 3A
millones de personas, lo cual no solo deteriora y
destruye a seres bumanos emocional y fisicamente,
sino que trae consecuencias colaterales graues. Entre
ellas, se considera que el alcobol desempeña un papel
de prímera línea como droga de entrada o puente
bacia el consumo de las drogas ilícitas. Además, es
responsable no sólo del deterioro psícosocial del enfer-
mo sino que junto al tabaco, prouoca un considerable
número de muertes.

Pero, abí no terminan los efectos nefastos, puesto
que incide m las relaciones familiares, dejando secue-
l.as etnocionales graues en terceras perconc¿s.

Inician este número, Bejarano, Cantajal y San
Lee con un estudio sobre el consumo del alcobol, en
que analizan la preualencia, la incidencia de con-
surno y los tipos de bebedores, a partir de los datos de
la última encuesta nacional sobre consumo de drogas.
Por su parte, Saénz estudia las graues consecuencias
del alcobolismo corlro fenómeno sociocultural y su
posible ocultamiento en nuestro país. Sandí y Molina
ofrecen los resultados de la aplicación de un inst¡a-
rnenta en nuestro país, que permita la detección pre-
coz de los problemas del alcobolismo.

tirnénez y Aluarado, a partir de un estudio efec-
tuado por el IAFA, a 300O Pacientes atendidos por esa
institución bace un segoiimiento a esa población, en
los síguientes diez añ.os, para determinar la mortali-
dad y sus cau,sas en este grupo. Ieiua y Madriz intere-
sadas en la. pranención de drogas, buscan la informa-
cíón sobre el consumo de drogas que puede tener una
población infantil. Cueuas, Tío y Betancourt elaboran
un perfil sociológico con u.na rnuestra. de pacientes
alcohólicos de Valencia, prouincia española para
conocer la realidad sociolaboral y familiar en que se
encuentran. Valuerde eqpresa que la ayuda familiar



bacia el alcobólico no siempre es exitosa y señala otras
formas de atención al enfermo y la familia, conl7o son
las organizaciones de tratamiento públicas y priuadas.

Finaliza esta sección con la interesante pre-
sentación de un cuestionario dedicado a la detección
de adolescentes con riesgo de consumo temprano de
drogas. Murelle, Sandí y Díaz adaptaron al medio
costarricense el formulario elaborado por el Dntg Use
Screening Inuentory y lo preceden de una explicación
técnica acerca de como aplicado.

En la sección Polémica Bonilla y Durán cuestio-
nan el tratamiento médico con sustancias adictiuas
que se recetan a las mujeres.

Firtalmente en la sección de arIículos se incluyen
las siguientes colaboraciones: MarÍínez estudía la uida
de sor Juana Inés de la Cruz, en Ia que destaca el
papel impositiuo e inquisidor de la lglesia bacia esta
poetisa y escritora. Romero estudia el cooperatiuismo y
la repercusión de las políticas estatales en ese tipo de
organización. Salom analiza la uiolencia en el seno de
lafamilia. Rosales analiza los estilos de dirección en la
gestión administratiua de un centro colectiuo y,
Gutiérrez, aplica el'análisis de predicción múltiple
para identificar algunos predictores psicológicos del
cornporta.nxiento sexual de bombres con riesgo de con-
traer el SIDA.

La Dirección de la reuista bace un reconocimien-
to a los profesores Luís Valuerde y Mario Alberto Sáenz,
quienes colabora.ron arduamente en la obterición y
reuisión de buena parte del material que presentanlos
en este número.
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