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ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN POBLACIÓN LGBT+ EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2020 

El Instituto Para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en coordinación con diversos 

colectivos de la comunidad LGBT+ de la Ciudad de México, levantaron la 

opinión acerca del consumo de drogas, conocer los hábitos de consumo y características 

emocionales del entrevistado. 

Esta encuesta se realizó por 

donde los usuarios pueden responder de manera privada cada una de las preguntas, evitando 

 la participación libre ayudando a que las respuestas sean genuinas. Además, al 

llevar a cabo esta encuesta en un espacio en privado y sin presiones, se incrementa la 

posibilidad de la participación de más miembros del colectivo LGBT+. 

En virtud de que la población objetivo son personas residentes de la Ciudad de México que 

cuentan con internet para contestar el cuestionario, se consideró importante determinar en qué 

medida las personas que participaron en el sondeo reflejan la distribución espacial de la 

población que cuenta con servicio de internet en sus hogares. 

En la Gráfica 1 se compara para cada una de las 16 Alcaldías la distribución relativa de la 

residencia de los sondeados y de las viviendas que contaban con internet en 2015, último año 

con información censal disponible generada por INEGI. 

Gráfica 1. Alcaldía de residencia de los encuestados y viviendas con internet. 

 
Fuente: Cálculos propios con información del Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020 
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Se puede apreciar en ambas distribuciones son dos Alcaldías las que encabezan por su número: 

en Iztapalapa y Gustavo A. Madero reside el 28.3% de quienes contestaron el cuestionario, 

mientras que en esas alcaldías se ubicaba el 26.7% del total de viviendas con internet en 2015.  

Para la elaboración del cuestionario se utilizaron indicadores que propone la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Federación Mexicana De Empresarios LGBT+ (FMELGBT). 

La recopilación de datos fue mediante un cuestionario digital de manera individual, el 

cuestionario comprendió las siguientes categorías de indicadores: 

• Características socioeconómicas del entrevistado  

• Consumo de sustancias 

• Actitudes y valores acerca de las drogas 

• Frecuencia de consumo 

• Inicio de consumo (donde y quien lo invito a consumir) 

• Conocimiento acerca de las drogas  

• Daños físicos y psicológicos del consumo  

El principal objetivo de la encuesta sobre el uso de drogas en población LGBT+ en la Ciudad de 

México 2020 es conocer información sobre la prevalencia e incidencia del uso de sustancias el 

este colectivo. Dada las características de la encuesta antes mencionadas, la privacidad y la 

libertad al contestar el cuestionario, nos da un panorama mucho más amplio de los riesgos 

tanto físicos y psicológicos que sufre esta población; además de permitirnos estar alerta de 

forma temprana del uso y abuso de drogas.  

La abreviatura LGBTTTI significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 

intersexual; las primeras 3 (LGB) son orientaciones/preferencias sexuales, las siguientes (TT) 

corresponden a identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de género y 
la intersexualidad corresponde a una condición biológica. 

 
Así, entendemos por: 

• Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y/o afectivamente por mujeres. 

• Gay: Hombre que se siente atraído erótico y/o afectivamente por hombres. 

• Bisexual: Persona que se siente erótica y/o afectivamente por hombres y mujeres. 

• Transexual: persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede 

realizar un cambio en ella para adecuarla. 

• Transgénero: persona cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no 
busca hacer modificaciones para adecuarla. 
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• Travesti: Personas que utilizan un performance de género considerado distinto al suyo, sin 

que ello implique una orientación/preferencia homosexual. 

• Queer: Puede no ser heterosexual; es un término que se niega a limitarse para ser más 
incluyente con las diversas identidades, orientaciones y expresiones de la comunidad. 

• 
varía respecto al standard  

• Asexual: Entabla o no relaciones afectivas con otras personas, no sintiendo atracción 
erótica hacia ellas, existen muchas maneras de vivir sus relaciones y por ello se habla de un 

espectro asexual. 

• Pansexual: Siente atracción por otras personas independientemente de su sexo y género, 
pues estos no son factores que influyen en su percepción.  

 
Para comprender la diversidad sexual, en necesario señalar dos categorías importantes: 

• Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

• Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción e La 

abreviatura LGBTTTI significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 
intersexual; las primeras 3 (LGB) son orientaciones/preferencias sexuales, las siguientes 

(TT) corresponden a identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de 

género[i] y la intersexualidad corresponde a una condición biológica.1 

 
De conformidad a la combinación de respuestas que dieron a las preguntas I.19 a I.22 del 

cuestionario sobre con qué cuerpo nací, cómo me considero, quien me atrae romántica y 
sexualmente y qué actitudes y accesorios me expreso se identificó a qué categorías de la 
comunidad LGBT+ quedaban encuadrados las personas que contestaron el cuestionario. La 

distribución de la población encuestada fue la siguiente: prácticamente 3/4 del total (74%) está 

conformada por los siguientes tres categorías: Gay (37.5%), Bisexual (21.8%) y Lesbiana (14.8%); 
le s siguen en importancia relativa: Queer (9.2%), Transgénero (6.7%), Pansexual (4.6%), y 
Transexual (3.8%); y con una presencia muy reducida: Intersexual (1.3%), Asexual (0.3%) y 
ausente Travestí.(Ver Gráfica I.1) 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la- 

_+´ 

 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-
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Gráfica I.1. Distribución de la población encuestada por categoría. 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

Perfil socioeconómico de la población LGBT+ 

Las respuestas a las preguntas de la Sección I de la encuesta permiten presentar una semblanza 

de las principales características socioeconómicas de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de 
México. 

• Demográficamente, solamente una pequeña minoría (15.1%) de la población encuestada 

no residía en la Ciudad de México hace cinco años, los grupos con mayor movilidad 
migratoria son Gay (20.1%) y Asexual (100%). 

• El 54.1% indicó que nació con cuerpo de hombre y otro 1.4% transicionó de cuerpo 
femenino a masculino, mientras que 40.8% señaló que nació con cuerpo de mujer y otro 

2.4% transicionó de cuerpo masculino a femenino; y el restante 1,4% manifestó tener 
características de ambos sexos. Al desglosar la información por categorías, se puede 
destacar que el grupo Bisexual se catalogó 76.3% con cuerpo femenino y 23.7% con cuerpo 

masculino. (Ver Gráfica I.2). 
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Gráfica I.2. Nació con cuerpo  

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• La mayoría de la población que contesto la encuesta es joven ya que 56.3% del total tiene 

entre 16 y 29 años, mientras que el estrato de 35 y más años constituye el 22.6%. Por 
categorías, los grupos comparativamente menos jóvenes son Gay en donde los mayores de 

34 años suman 36% y Pansexual (29.4%). 

•  Casi 3/4 partes (73.9%) viven con familiares (46.6%) o con su pareja (27.2%), mientras que 
18.1% vive solo y 7.8% con amigos. Los grupos que viven menos con familiares o sus 

parejas son Intersexual (60%) y Gay (69.8%). 

• La mayoría de la población encuestada (71,4%) es soltera mientras que 25.6% es casada o 

vive en unión libre; los grupos que presentan una mayor participación de personas 

viviendo con su pareja son Gay (30.2%) y Pansexual (29.4%). 

• Cerca de 2/3 partes (65,5%) de la población tiene estudios superiores o post superiores, 
28% nivel de educación de media superior y solamente 6.5% tiene rezago educativo 

(secundaria o menos). Los grupos con la mayor participación de personas con los más 

elevados niveles de escolaridad son Intersexual (80%) y Lesbiana (78.2%); en cambio, los 

grupos con mayores participaciones de personas con rezago educativo son Queer (11.8%) y 
Gay (9.4%). (Ver Gráfica 1.3)  
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Gráfica 1.3. Porcentaje de población con estudios y rezago educativo 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

 

• El 39.1% del total está estudiando actualmente, distribuidos en 21% en escuelas privadas y 

18.1% en escuelas públicas. Los grupos con mayores índices de personas estudiando son 
Pansexual (52.9%), Transgénero (52%) y Lesbiana (47.3%). Los grupos en donde su 

población estudiantil recurre en mayor medida a escuelas privadas son Pansexual (29%), 

Transexual (28.6%) y Lesbiana (27.3%). 

• Un poco más de la mitad de la población (54.2%) tiene acceso a los servicios públicos 

federales de sistemas de salud, 11.4% de servicio médicos privados y 34.5% indicó que no 

contaban con servicio médico alguno. Es de destacar que el grupo que en menor medida 
indicó que cuenta con servicio médico es Gay con 48.2%.  

• Solamente 7% de la población total señaló ser beneficiario de un programa social público, 
siendo los grupos con el mayor porcentaje: Lesbiana (12.7%) y Transgénero (12%). (Ver 

Gráfica I.4) 
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Gráfica I.4. Porcentaje de población con acceso a servicio médico federal y beneficiario a un 

programa social. 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

 

• A la pregunta con qué frecuencia se realizan pruebas de enfermedades de transmisión 
sexual, 23,2% indicó que hace una al menos cada seis meses, esta cifra se eleva a 50.7% al 

menos cada año, 17% en un período mayor y 32,3% que nunca lo ha hecho. De los tres 

grupos más numerosos, el de Gay registra la mayor incidencia de pruebas al año (71%), 

mientras que solamente una minoría de los grupos de Lesbiana (41.8%) y de Bisexual (33%) 

la practican anualmente. 

 

• Desde la perspectiva de la actividad económica, casi 3/4 partes de la población (72.8%) 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), distribuidos en 64.7% ocupados y 

8.1% buscadores de trabajo; por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI) 

constituye 27% repartida en 15.9% estudiantes, 9.2% quehaceres domésticos y 1.9% otras 

actividades. Cabe señalar, que la suma de personas que solamente estudian con quienes 

trabajan y estudian representan 29.4% del total de encuestados. Los grupos que presentan 

las tasas de participación económica más elevadas son el de Intersexual (80%), Gay (79.1%) 

y el de Lesbiana (76.4%). 

• Del total de la población encuestada 30,2% señaló que percibía un ingreso mensual igual o 
inferior a un salario mínimo, 46.3% entre más de uno y hasta 5 salarios mínimos 12,9% 

entre más de 5 y hasta 10 salarios mínimos y 5.9% más de 10 salarios mínimos. Los grupos 

en donde se registran los porcentajes más elevados de personas que perciben hasta un 

salario mínimo son; Pansexual (47.1%), Queer (44.1%) e Intersexual (40%); en el otro 
extremo Gay es el grupo con el mayor porcentaje de personas que tienen un ingreso 
superior a los 10 salarios mínimos (11.5%). Ver Gráfica 1.5). 
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Gráfica 1.5. Porcentaje de Ingreso mensual en salarios mínimos por categoría. 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

 

Antecedentes familiares en el consumo de sustancias psicoactivas 

 
La sección II del cuestionario aborda los temas sobre el entorno familiar y el consumo de 

sustancias psicoactivas cuando tenía 14 años el entrevistado2. 
 

• La mayoría (72,8%) de los entrevistados señalaron que a los 14 años vivían en una 

familia compuesta por papá y mamá, otro 21.3% en hogares con familiares en donde no 
había la presencia del papá, 2.2% con familiares en donde estaba ausente la mamá; 

1,9% vivían en un hogar sin tener parentesco con otros miembros de ese hogar; con dos 
mamás (1.1%); y 0.8% tenían a dos papás 

• . El elevado peso relativo de las familias con papá y mamá se reproduce al interior de 
cada uno de los grupos de la comunidad LGBT+. El peso relativo más alto de los hogares 
con familiares sin presencia del papá se presenta en el grupo de Transgénero con 32% 

 
2 La vida del ser humano consta de diversas etapas en las cuales se desarrollan capacidades cognitivas, sociales, 

emocionales y físicas, una de esas etapas es la adolescencia. Se considera que la adolescencia inicia a los 13 años, sin 

embargo, Clemente (1996) considera que los más grandes cambios comienzan a los 14 años. La relación familiar a los 

14 años ya que en este período de desarrollo se vive un crecimiento acelerado provocando cambios psicológicos y 

emocionales notables. Los más grandes cambios comienzan en la relación con los padres, donde existe un constante 

cambio de ideas y de formas de racionar, en esta etapa se dan cuenta del apoyo familiar, si existe o no, cuáles son sus 

verdaderas redes de apoyo y quien puede ser su modelo a seguir (padre o madre).Otro de los más grandes cambios es 

el inicio de la exploración sexual y la identidad de género se empieza a incursionar en las actividades laborales lo que 

se acompaña de la exploración activa de la sexualidad y deriva en la búsqueda de pareja; si bien, salvo excepciones, 

aún no tienen la estabilidad emocional, las habilidades laborales y sociales, y el manejo de la información necesaria 

para asumir dichas actividades. 
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seguido por el grupo Pansexual con 23.5%; en el caso particular de los hogares con dos 

mamás el porcentaje más elevado se registra en el grupo Queer con 2.9%; en los 

hogares con ausencia de mamá, el peso relativo más alto ocurre en el grupo de 
Transexual con 7.1%y lo mismo acontece en los hogares con dos papás con 7.1%; y en 
los hogares en donde el entrevistado no tenía lazos consanguíneos el peso relativo más 

elevado se da también en el grupo Transexual con 7.1%.Ver Grafica 2). 

• La mayoría de los entrevistados (56.9%) dijo que cuando tenía 14 años en su hogar al 
menos había un integrante que consumía alcohol, tabaco o alguna otra droga. En todos 
los grupos se registró este hecho excepto en el de Pansexual y el de Queer, ambos con 
47.1%. (ver Gráfica 2.1). 

Gráfica 2.1. A los 14 años con quien vivías 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

 

• A la pregunta de que, si durante la adolescencia se vieron forzados a abandonar el 

hogar, 9.2% declaró que sí. Al relacionar esta pregunta con la de la presencia de un 
miembro del hogar que consumía alguna sustancia psicoactiva, se tiene que en los 

hogares con alguien que consumía, desertaron del hogar el 11.4% de los entrevistados, 
mientras que, en los hogares sin consumo, la deserción baja a 6.7%: La edad promedio 

de quienes desertaron su hogar es de 15.4 años. 
 

Percepción y conocimiento sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

La Sección III del cuestionario contiene preguntas que abordan temas de percepción que tienen 

los integrantes de a la comunidad LGBT+ sobre las sustancias psicoactivas que son 

consideradas como drogas, tipo de información que han recibido, nivel de consumo en su 

entorno familiar y social.  
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• Se preguntó cuáles de las siguientes sustancias psicoactivas eran consideraban como 

drogas; alcohol, tabaco, mariguana, inhalables, cocaína y crack La gran mayoría 

coincidió que todas las sustancias mencionadas sí eran drogas. Sin embargo, se observa 

que 29.3% no considera que el alcohol sea una droga y lo mismo sucede con 21.6% en el 

caso del tabaco; en cambio únicamente 7.3% no creen que la mariguana constituya una 

droga, 4.6% inhalables, 3.5% cocaína y 3% crack. Esta percepción diferenciada entre las 

drogas legales e ilegales se reproduce entre las distintas categorías de la comunidad 

LGBT+. No obstante, también se presentan diferencias de percepción en torno a las 

drogas legales por ejemplo los integrantes del grupo Gay que consideran alcohol y 

tabaco como droga se sitúan por debajo de los promedios de la comunidad. (Ver 

Gráfica 3). 

Gráfica 3. Cuáles considera drogas 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• La gran mayoría (78.7%) que la razón principal para no consumir drogas es porque es 

perjudicial para la salud y esta opinión generalizada se reproduce entre los grupos de la 

comunidad LGBT+. 

• El crack es la sustancia más peligrosa (50.4%), seguida por la cocaína (27,2%) y 

solamente 1.9% y el 0.3% consideraron al alcohol y tabaco, respectivamente. Esta 

apreciación se reprodujo entre los distintos grupos de la comunidad.  

• Al preguntar cuál era la sustancia menos peligrosa, fueron señaladas en mayor medida 

el alcohol (36.4%) y mariguana (44.7%).  

• La mayoría (64.2%) considera que quienes consumen drogas es un asunto muy de ellos y 

solamente tienen una opinión negativa el 31.2%- El papel minoritario de quienes tienen 

una opinión negativa de quienes se drogan se reproduce al interior de los distintos 

grupos de la comunidad. 
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• El 61.7% de la población encuestada dijo haber tomado un curso sobre prevención en el 

consumo de drogas siendo los grupos de Bisexual y Queer con los menores porcentajes: 

55.6 y 55.9, respectivamente. La mayoría de quienes tomaron el curso de prevención 

(73.4%) lo tomó en su escuela y la segunda institución en importancia son los centros de 

atención con 7.4%. El 83.8% de quienes han tomado cursos opina que han sido muy 

útiles o útiles. 

• A la pregunta sobre cuál es el medio principal para obtener información acerca de las 

consecuencias del uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, el internet y redes 

sociales fueron señalas por el 33.7%, seguido por profesionales de la salud (17.3%), 

medios de comunicación (16.2%) y padres o familiares (10.5%). En todos los grupos, 

excepto Asexual y Transexual, el internet y redes sociales es el principal medio de 

información. 

• El 66.3% de la población encuestada de la comunidad LGBT+ indicó que sabía que algún 

conocido o amigo tenía problemas en el consumo de alcohol, tabaco u otra droga. Con 

excepción de los grupos Asexual e Intersexual, la mayoría conoce a alguien con 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas. (Ver Grafica 3.1). 

Grafica 3.1. Algún conocido tiene problemas de consumo de alcohol, tabaco u otra droga 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

 

• La gran mayoría de la población encuestada (88.7%) señaló conocía a alguien de su 

entorno social que consume alcohol. Sin excepción, en todos los grupos de la 

comunidad LGBT+, es muy elevado el porcentaje de quienes conoce a alguien 

consumidor de alcohol. (Ver gráfica 3.2). 
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Gráfica 3.2. Porcentaje que conocen a alguien que consume alcohol 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• Únicamente 4,3% de los entrevistados indicaron que nunca han probado una sustancia 

psicoactiva. Esta reducida cifra se registra en todos los grupos de la comunidad LGBT+, 

excepto al de Intersexual donde representa el 40% de sus integrantes. 

• Por el contrario, 86% externó haber probado alcohol, 73.3% tabaco, 55,5% mariguana y 

31.5% otras drogas. En todos los grupos de la comunidad se presentó este 

ordenamiento en el consumo por tipo de sustancia psicoactiva. (Ver gráfica 3.3) 

Gráfica 3.3. Alguna vez en su vida ha consumido una sustancia psicoactiva 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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Prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas. 

En las secciones subsiguientes del cuestionario se hacen preguntas para determinar la 

prevalencia en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los integrantes de la 

comunidad LGBT+ en la Ciudad de México quienes indicaron haber probado alguna sustancia 

psicoactiva en su vida. 

• Del total de la población encuestada, 73.9% indicó que alguna vez en su vida probó 

tabaco y para 30.5% se convirtió en una experiencia única pues no lo volvieron a probar. 

Del 43.4% que continuó fumando, solamente 28% señaló que fumó en los últimos 30 

días de la aplicación de la encuesta. Los grupos de la comunidad LGBT+ que externaron 

haber fumado en el último mes por debajo del promedio son Gay (20.1%) y Queer 

(23.5%), en cambio los que más superaron el promedio son Intersexual (60%) y 

Transexual (42.9%). (Ver Gráfica 4) 

Gráfica 4. Prevalencia en el consumo de tabaco 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• La gran mayoría de la población (86%) señaló haber probado alcohol en un momento de 

su vida y a diferencia del tabaco, solamente un reducido número de personas (9.4%) no 

continuó bebiendo. Así, 76.6% de la población rebasó la fase experimental. En la 

actualidad, un poco más de la población total (50.4%) indicó que sí consumió alcohol 

durante el último mes. Los grupos con consumos actuales más reducidos son Gay 

(38.1%), Pansexual (41.2%) y Queer (47.1%); en contraste los grupos más consumidores 

Transgénero (72%), Transexual (71.4%) e intersexual (60%). (Ver Gráfica 4.1) 
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Gráfica 4.1. Prevalencia en el consumo de alcohol 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

•  Un poco más de la mitad de la población (54.4%) dijo haber probado mariguana alguna 

vez en su vida, pero 19.7% lo hicieron de manera experimental, por lo que solamente 

35% continuó consumiendo esta sustancia psicoactiva. Esta cifra se reduce a 11.1% 

cuando se pregunta si se consumió mariguana durante el último mes. Los grupos con los 
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consumos más altos se presentan en los grupos Transexual (28.6%), Transgénero 24%) y 

Bisexual (17.3%). (Ver Gráfica 4.2) 

Gráfica 4.2. Prevalencia en el consumo de mariguana 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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• Un poco menos un tercio de la población (31,5%) probó otra sustancia psicoactiva que 

no era tabaco, alcohol o mariguana, 10% lo hizo de forma experimental, por lo que 

21.5% continuó consumiendo. En la actualidad, únicamente 6.7% del total de la 

población indicó que había consumido otro tipo de sustancia psicoactiva en los últimos 

30 días. Los mayores consumos recientes se registran en los grupos Intersexual (20%) y 

Pansexual (11.8%) y los menores en los grupos Asexual y Transexual con 0%. (Ver 

Gráfica 4.3). 

Gráfica 4.3. Prevalencia en el consumo de otras drogas 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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Gráfica 5. Edad promedio al probar por primera vez 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• La mayoría de las personas que alguna vez probaron tabaco (55.1%) señalaron que fue 

un conocido no familiar (amigo o compañero de la escuela) quien le ofreció o lo invitó a 

fumar por primera vez. El lugar más mencionado fue la escuela o sus alrededores 

(37.2%). Casi 40% (37.2%) indicó que fue iniciativa propia y la primera fumada la dieron 

en variados lugares, pero el más mencionado fue la tiendita con 7.3%. (Ver Gráfica 6). 

Gráfica 6. Tabaco: Quien y donde 

 
Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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personal (25.2%) pierden terreno ya que la figura del familiar brinca a un 18%. Los 

lugares más comunes de consumo por primera vez de alcohol tienden a diferenciarse de 

los de tabaco. Ahora, los lugares más comunes son las fiestas (28.1%), la casa del amigo 

(19.6%) y el propio hogar (18.3%). (Ver Gráfica 6.1). 

Gráfica 6.1. Alcohol: Quien y donde 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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conocido no familiar (32,7%) y las fiestas (17.8%). (Ver Gráfica 6.2). 
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Gráfica 6.2. Mariguana: Quien y donde 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 

• EL primer consumo de otras sustancias psicoactivas que no sean tabaco, alcohol o 

mariguana se dio por invitación u ofrecimiento de un conocido no familiar en la mayoría 

de los casos (66.4%), seguido por iniciativa personal (19%) y un familiar (11.2%). Los 

lugares que en mayor medida sucedió este hecho fueron: en fiestas (29.3%) y en la casa 

del conocido no familiar (25.9%). (Ver Gráfica 6.3). 

Gráfica 6.3. Otras drogas: Quien y donde 

 

Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, 2020 
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