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RESUMEN 

 

Introducción: modos y estilos de vidas consumistas, se han instaurado en la vida moderna. El hábito 

de fumar en la adolescencia desde edades tempranas favorece el aumento de diversos problemas de 

salud.  

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre el tabaquismo que tienen los adolescentes del 

Consultorio #13,  Consejo Popular Minas, Policlínico “José Elías Borges”, durante el período junio 2020 

a mayo 2022.  

Método: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El universo estuvo constituido por 94 

adolescentes y la muestra integrada por 89, seleccionada por muestreo no probabilístico por criterios, 

se emplearon métodos teóricos, empíricos para la recolección de los datos como la entrevista y el 

cuestionario, el análisis estadístico se realizó utilizando la distribución de frecuencias y el porcentaje. 

Resultados: predominaron adolescentes entre las edades de 16 a 18 años de edad del sexo masculino 

y con nivel aprobado de secundaria, como enfermedad asociada predomina la Gastritis. Los motivos 

para iniciar el hábito estuvieron condicionados fundamentalmente por la influencia de amigos, en 

general los adolescentes poseen un inadecuado nivel de conocimientos ya que desconocen las 

consecuencias del hábito de fumar para la salud.  

Conclusiones: la adolescencia es el momento donde fundamentalmente se inician los fumadores, por 

tanto, es necesario el trabajo preventivo desde etapas tempranas de la vida. 

 

Palabras clave: Adolescentes; Hábito de Fumar; Nivel de Conocimientos. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: consumerist lifestyles and lifestyles have been established in modern life. The habit of 

smoking in adolescence from an early age favors the increase of various health problems.  
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Objective: to determine the level of knowledge about smoking among adolescents in Clinic #13, Minas 

Popular Council, "José Elías Borges" Polyclinic, during the period from June 2020 to May 2022.  

Method: a descriptive cross-sectional study was carried out. The universe consisted of 94 adolescents 

and the sample consisted of 89, selected by non-probabilistic sampling by criteria, theoretical and 

empirical methods were used for data collection such as interview and questionnaire, the statistical 

analysis was performed using frequency distribution and percentage. 

Results: adolescents between 16 and 18 years of age, male and with an approved high school level, 

predominated as an associated disease, predominantly gastritis. The reasons for starting the habit were 

mainly conditioned by the influence of friends; in general, adolescents have an inadequate level of 

knowledge since they are unaware of the consequences of smoking on their health.  

Conclusions: adolescence is the time when smokers mainly start smoking, therefore, preventive work 

is necessary from early stages of life. 

 

Keywords: Teenagers; Smoking; Knowledge Level. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuba se sitúa entre los primeros países en el consumo percápita de cigarrillos y tabaco, por lo que en 

nuestro país se le atribuye al tabaquismo carácter de epidemia, se encuentra difundido entre una gran 

parte de la población siendo este un factor causal importante en la morbilidad y mortalidad.(1,2) Este 

hábito, fuertemente arraigado en la población, se acentúa por la condición de país productor. 

El consumo del tabaco constituye un factor de riesgo predisponiendo a enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades respiratorias y oncológicas. Es la principal causa de enfermedades evitables de 

incapacidades prematuras y llega a ser la primera causa de muerte evitable en el siglo XXI.(3) 

La adolescencia constituye una etapa de riesgo en la adquisición del hábito, según autores la edad de 

inicio de fumar cada vez es más temprana, y se asocia este factor de riesgo tan importante con la 

presencia de que los padres o sus hermanos también fuman.(4)  

En Cuba ha sido considerada alta la prevalencia del hábito de fumar según la información de la cual 

se dispone. Antes del 1970 se reportan algunos estudios realizados donde se informan cifras superiores al 

60 % en la población total. Ya en el año 2001 según escala nacional se estimó que existían 2 047 714 

fumadores de 17 años y más, lo que representó una prevalencia de 31,9 %. La iniciación global en el grupo 

de edad 20 a 24 años fue 22,2 % y la prevalencia en adolescentes que han consumido cigarrillos alguna 

vez de 25 %. Sin embargo, se obtuvieron cifras superiores en estudiantes de 13 a 15 años de edad (29,9 

%).(5) 

Según reportes reciente realizados por el grupo especial de trabajo de cáncer de pulmón, del 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se estima que en Cuba el 24 % de la población de 15 años y más 

fuman activamente, es decir, una de cada cuatro personas, y más del 50 % está expuesta al humo del 

tabaco en su hogar, en el trabajo o en lugares públicos.(2) 

Tanto los fumadores activos como los pasivos absorben componentes del humo del tabaco a través de 

las vías respiratorias y los alvéolos y muchos de estos componentes, como el monóxido de carbono entran 

después en la circulación y se distribuyen en general, el sistema genitourinario está expuesto a las toxinas 

del humo del tabaco por la excreción de compuestos en la orina. El tracto gastrointestinal se expone por 

el depósito directo del humo en las vías respiratorias superiores y la remoción desde la tráquea a través 

de la glotis hacía el esófago.(6)  

Existen varias enfermedades asociadas con el tabaquismo como son la cardiopatía isquémica, la 

enfermedad obstructiva crónica, la enfermedad cerebro vascular y el cáncer pulmonar. Además de que, 

las enfermedades que se asocian con el tabaquismo son padecimientos, en su mayoría padecimientos 

crónicos que generan un alto grado de discapacidad.(7,8) 
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Algunos de los efectos en los fumadores expuestos son: enfermedades como cáncer de pulmón en 

paciente no fumadores El tabaco fumado por otras personas es el causante de producir, 30 veces más 

cáncer de pulmón, que todos los contaminantes habituales del aire juntos.(9) 

El riesgo de muerte por cáncer en pacientes expuestos de manera permanente al humo del tabaco.  

La posibilidad de padecer enfermedades cardiopulmonares, se eleva de manera importante en los 

fumadores pasivos, así como la frecuencia de padecer infecciones del tracto respiratorio inferior.(6,9) 

La necesidad de conocer el estado de los conocimientos sobre el hábito de fumar que tienen los 

adolescentes y con ello conducirlos a un proceso de cambio de actitud y de conducta; que parte de la 

detección de sus necesidades e intenta redundar en el mejoramiento de las condiciones de salud del 

individuo y de su comunidad. 

El incremento de casos de Infecciones respiratorias agudas (IRA) en estas edades que se han atendido 

en el Consultorio #13 del Consejo Popular Minas, ha motivado a la autora a realizar una intervención 

educativa con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre el tabaquismo que tienen los 

adolescentes del Consultorio #13,  Consejo Popular Minas, Policlínico “José Elías Borges”, durante el 

período junio 2020 a mayo 2022, para prevenir el hábito de fumar y con ello sentar premisas que permitan 

enfrentar acciones de promoción para los no fumadores y de deshabituación tabáquica para los que ya 

fuman. 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el propósito de determinar el nivel de 

conocimiento sobre el tabaquismo que tienen los adolescentes del Consultorio #13 del Consejo Popular 

Minas, atendido por el Policlínico “José Elías Borges”, durante el período junio 2020 a mayo 2022. 

El universo estuvo constituido por 94 adolescentes que son el total de adolecentes fumadores en este 

consultorio. La muestra quedó conformada por 89 adolescentes que cumplieron con los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión 

• Tener entre 13 y 18 años de edad. 

• Consentimiento de los padres o tutores para participar en la investigación.  

• Fumar 

Criterios de exclusión  

• Los que no se encuentren en el área de salud en el momento de la investigación. 

• Los que mostraron alguna discapacidad cognitiva o mental, que lo incapacitara a participar en la 

investigación.  

 

Métodos y Procedimientos 

Métodos teóricos 

• Histórico y lógico. Permitió conocer la historia del problema a investigar y como ha sido analizado 

por diferentes autores, proporcionando a la investigación las tendencias reales del fenómeno a estudiar. 

• Análisis y síntesis. Este se presenta en el estudio de los factores que inciden en el conocimiento 

e información sobre el tabaquismo que tienen los adolescentes, además de ser la base para la valoración 

de los datos recolectados en el diagnóstico. 

 

Métodos empíricos 

• Entrevista individual: con el objetivo de caracterizar la muestra de estudio según factores 

asociados al hábito de fumar (Anexo 2). 
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• Cuestionario: se realizó con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos en los 

adolescentes sobre el hábito de fumar y sus consecuencias en la salud. Las preguntas fueron elaboradas 

por la autora y fue validado por especialistas en MGI, Máster, y Psicólogos (Anexo 3). 

 

Métodos estadísticos 

Se utilizó una base de datos confeccionada en  el  programa estadístico SPSS versión 22 para Windows,  

en  el  cual,  se  efectuaron  las  operaciones   correspondientes  para  la  confección  de  las  tablas de 

distribución de frecuencias,  las  cuales  fueron  sometidas  al  análisis   estadístico  a  través  del  método  

porcentual. 

 

Procedimiento  

El proceso investigativo se realizó en varias etapas: 

Primera etapa: estuvo dirigida a la identificación de la situación problémica, formulación del 

problema científico y de los objetivos del trabajo. Confección de los instrumentos y escalas de medición 

necesarios para la recogida del dato primario.  

Segunda etapa: se solicitó a los padres de los adolescentes el consentimiento para desarrollar la 

investigación (Anexo 1).  

Tercera etapa: se aplicó una entrevista individual con el objetivo de caracterizar la muestra de estudio 

según variables socio demográficas y determinar los factores personales que pueden influir en el hábito 

de fumar (Anexo 2). 

Posteriormente se aplicó un cuestionario para identificar el nivel de conocimientos en los adolescentes 

sobre el hábito de fumar. Las preguntas fueron elaboradas por el autor y fue validado por especialistas 

en MGI, Máster, y Psicólogos (Anexo 3). 

 

Aspectos bioéticos de la investigación  

Este estudio se realizó con todo el pleno consentimiento de los padres de los adolescentes, 

explicándoles la importancia de este trabajo tanto para ellos como para sus hijos. Para no violar el 

principio de autonomía se le explicó a cada padre, madre o tutor del adolescente los objetivos y 

beneficios de la investigación y se les pidió su consentimiento escrito y firmado (Anexo 1).  

 

RESULTADOS 

Se analiza la distribución de los adolescentes según grupo de edad observándose que predominan las 

edades de 16-18 años con un 76,4 %, seguida de 13 a 15 años con un 23,6 %.  

 

Tabla 1. Adolescentes según influencia o motivo para fumar. Nivel de 

conocimiento sobre el tabaquismo en adolescentes del consultorio 13.   

Consejo popular minas de junio 2020 a mayo 2022 

Influencia o motivo No. % 

Ansiedad 5 5,6 

Curiosidad 3 3,4 

Influencia de amigos 45 50,6 

Influencia de familiares, 15 16,8 

Novio (a) que fuma 18 20,2 

Imitación 3 3,4 

 

Los adolescentes según sexo biológico, se observa un predominio del sexo masculino con 79 para un 

88,8 %, mientras que el femenino es de 10 para un 11,2 %. 
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En la investigación realizada, se observa que el 59,6 % (53) de los adolescentes tenían    nivel de 

escolaridad de secundaria, seguidos del nivel preuniversitario 40,4 % (36). 

Al estudiar las enfermedades asociadas  al  tabaquismo en los  adolescentes, se observa un predominio 

de la  Gastritis en 11 pacientes para un 12,3 %, siguiéndole el asma bronquial en 8 pacientes para un 9,0 

%. La influencia o motivos estuvieron condicionados fundamentalmente por la influencia de amigos en el 

50,6 % de los adolescentes, de novio o novia en el 20,2 %, y de familiares en el 16,8 % (Tabla 1). 

 

Tabla 2. Adolescentes según nivel de conocimientos sobre efectos del 

tabaquismo 

Efectos del tabaquismo No. % 

Adecuado 52 58,4 

Inadecuado 37 41,6 

Total 89 100,0 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución de adolescentes según conocimientos sobre efectos  nocivos  

del  tabaquismo  observándose  que  más de la mitad de la muestra  52 para  un  58,4 %  posee  

conocimientos  adecuados. 

 

Tabla 3. Adolescentes según nivel de conocimientos sobre enfermedades por cáncer 

relacionadas con el tabaquismo 

Enfermedades por cáncer relacionadas con el 

tabaquismo 

No. % 

Adecuados 38 42,7 

Inadecuados 51 57,3 

Total 89 100,0 

 

En la tabla 3 se muestran los conocimientos sobre la relación de las enfermedades por cáncer con el  

Tabaquismo,  constatándose  que  el  57,3 %  con  51 adolescentes presentaban conocimientos inadecuados 

sobre el tema.  

 

Tabla 4. Adolescentes según nivel de conocimientos del tabaquismo 

como enfermedad 

Tabaquismo como enfermedad No. % 

Adecuado 32 35,9 

Inadecuado 57 64,1 

Total 89 100,0 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados del conocimiento de los adolescentes al valorar el tabaquismo 

como una enfermedad, obteniendo que sólo el 35,9 % (32) de la muestra consideró al tabaquismo como 

una enfermedad, mientras que el 64,1 % (57) considera que es un hábito y no una enfermedad. 

 

Tabla 5. Adolescentes según nivel de conocimientos generales sobre el 

tabaquismo 

Nivel de conocimientos generales No. % 

Adecuado 37 41,6 

Inadecuado 52 58,4 

Total 89 100,0 
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Los resultados de la tabla 5 expresan que el 58,4 % de los adolescentes poseen un inadecuado nivel de 

información en relación a que desconocen las características fundamentales del cigarro y las 

consecuencias del hábito de fumar para la salud. 

 

DISCUSIÓN 

En Cuba ha sido considerada alta la prevalencia del hábito  de  fumar. En el año 2015 se encontró que 

el  76  %  de  los  fumadores  comienza  antes  de  los  20  años. Uno de cada 10 fumadores inició el hábito 

antes de los 12 años de edad; cuatro de cada 10, entre 12 y 16 años; y dos de cada 10, entre 17 y 19 años. 

Alrededor del 69 % de los niños son fumadores pasivos. El 30 % de los estudiantes de secundaria básica ha 

probado el cigarro alguna vez y el 17,9 % fuma.(10) 

La prevalencia del tabaquismo en Cuba es alta y existe el propósito de reducirla hasta los niveles que  

permitan  evitar  la  morbilidad  y  mortalidad.  El dominio  que  tengamos  de  las particularidades de 

los adolescentes, así como el oportuno reconocimiento de los estilos de vida  que  puedan  funcionar  

como  factores  protectores  o  de  riesgo,  nos  colocará  en  una posición  privilegiada  para  continuar  

perfeccionando  las  medidas  de  prevención  primaria  y fortaleciendo las de prevención primordial. (11) 

En el estudio hubo un predominio del sexo masculino, por la general la población de la comunidad 

independientemente de la edad, la mayoría de los fumadores son del sexo masculino. 

Se plantea que los hombres tradicionalmente han sido los mayores consumidores de cigarros, pues 

esto se debe a factores idiosincrásicos, que incluyen como el machismo, costumbre e incluso, como parte 

de una cultura en la que el cigarro es sinónimo de hombría, por lo que los niños como parte de su anhelo 

de ser adultos toman este hábito para representar falsos ideales costumbristas. Desafortunadamente, se 

ha visto un incremento del tabaquismo entre mujeres adolescentes.(11)  

A criterio de la autora, esto pudiera estar condicionado a la lucha por la igualdad de género, y que 

ven el hábito de fumar como un proceso de libertad y reafirmación de su identidad. 

En Cuba las diferencias entre los índices de consumo de adolescentes masculinos y femeninos son 

marcadas, como se refleja en el estudio de Pérez-Hernández et al.(8)  

La escolaridad En Cuba las diferencias entre los índices de consumo de adolescentes según grado de 

escolaridad no son marcadas, según lo expresado por el Programa Nacional de Control del Tabaquismo 

del Ministerio de Salud Pública.(2) 

El tabaquismo o hábito de fumar, es reconocido como uno de los factores fundamentales de riesgo 

para el desarrollo  de  algunas  enfermedades crónicas, como úlceras, patologías cardiovasculares, 

enfermedad obstructiva crónica, enfermedades cerebro vasculares, cáncer, entre otras. El riesgo de 

contraerlas está directamente relacionado con la edad de inicio en su consumo.(12) 

La nicotina es uno de los tóxicos que más estimula la producción de ácido clorhídrico en el jugo gástrico 

y por esta vía y por la excitación del sistema nervioso desencadena y agrava muchos de los casos de 

gastritis y úlceras del estómago y el duodeno. Está demostrado que entre los fumadores hay casi tres 

veces más úlceras del tubo digestivo que entre los no fumadores y algo similar ocurre con el cáncer 

gástrico.   

En el estudio de Zurbarán Hernández et al.(7) de los 36 adolescentes fumadores, las motivaciones más 

importantes para practicar el hábito de fumar fueron en el 72,0 % por la práctica del hábito de fumar de 

sus familiares más allegados, para el 44, 0 % por los profesores, 38,0 % por el novio o la novia y el 33,0 % 

por sus amigos o vecinos más cercanos. Cuéllar Álvarez et al.(13) evidencia que la causa más común por la 

que los adolescentes comenzaron a fumar fue relajarse, así respondieron 40 de los 41 adolescentes para 

un 97,6 %, le siguió la presencia de padres fumadores en el hogar con 31 adolescentes para un 75,6 % y 

en tercer lugar el deseo de sentirse adultos con 29 para un 70,7 %. Destacaron que los adolescentes con 

amigos que fuman tienen una alta probabilidad de comenzar a fumar, quedando reflejado en el trabajo 

donde 28 de los adolescentes admitieron que comenzaron a fumar porque sus amigos lo hacían, para un 

68,3 %. 
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Se determina que los factores de riesgo más importantes, con relación al consumo de cigarrillos, 

son:(14) 

o Baja autoestima.  

o Falta de actividad deportiva.  

o Alta concurrencia a fiestas.  

o Tener amigos que fumen y en especial su mejor amigo.  

o Padres fumadores y familiares fumadores que vivan permanentemente con ellos 

Los resultados mostrados por González Bautista et al.(11) fueron que el 22,9 % manifiesta que lo hace 

para compartir con amigos en las fiestas; 20,8 % refiere que les gusta y satisface; 18,7 % por imitación a 

familiares que fuman y 14,5 % lo inspira el sentirse superior o reflejar más madurez.  

Este autor considera que en cierto sentido fumar puede dar una pista acerca de la diferencia existente 

entre los sentimientos de "experimentar", o "ya soy grande" y compensar: "me siento mejor..." pero en 

cada adolescente fumador hay que considerar que como ser biopsicosocial siempre intervienen factores 

constitucionales, genéticos, la carga hereditaria, experiencias vividas y características del medio 

ambiente, en mutua interinfluencia. 

Al igual que un ambiente con humo dentro del hogar aumenta el riesgo de tabaquismo futuro en los 

jóvenes, la influencia de los pares (grupo de amigos) ha sido identificada como el factor de riesgo más 

consistente. Conforme el porcentaje de amigos que fuman aumenta (mayor a 74 %), la probabilidad de 

fumar se incrementa 27 veces; el riesgo es mayor en mujeres.(15) 

El estrés derivado de dificultades económicas y otros estados de estrés menos específicos, que en 

ocasiones se expresan con conductas de rebeldía (mal rendimiento escolar, problemas de relaciones 

interpersonales), también han sido identificados por algunos autores.(16,17) 

En el país se llevan a cabo múltiples estrategias en caminadas a evitar o disminuir el consumo del 

tabaco, especialmente a través de los medios  de difusión masiva, lo  que  es  apoyado  por  nuestro  

gobierno  socialista  junto  a  uno  de  los  más avanzados  sistemas  de salud del mundo. Es por ello que 

nuestra población tiene cierta cultura médica  e  información  sobre  muchos  factores  de  riesgo  para 

diferentes enfermedades entre ellas el tabaquismo. 

Estudios similares en nuestro país señalan coincidencia en los resultados encontrados en la presente 

investigación.(12,18,19) 

El tabaco se ha relacionado con diferentes cánceres: cáncer de pulmón, laringe, orofaringe, esófago, 

estómago, páncreas, hígado, colon, recto, riñón, vejiga, mama, aparato genital, linfático.  

En el humo del tabaco se encuentran numerosos compuestos químicos cancerígenos que provienen de  

la  combustión,  como  el benceno, el  benzopireno, el  óxido nítrico, los derivados fenólicos y  

nitrosaminas. Los resultados también concuerdan con una investigación realizada por Liquete Arauzo et 

al.(6)  

En la actualidad muchas personas catalogan el hábito de fumar como un simple vicio al mismo tiempo 

que lo subvaloran, incluso algunos profesionales de la salud lo ven solamente como un riesgo y hoy día la 

Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad y como la más grande pandemia que 

azota la humanidad.(9) 

A pesar de ello los pacientes presentes en el estudio comprendieron, interiorizaron que  se  trata  de  

una  enfermedad  e  incluso  se  aceptaron  como  tal. 

En sentido general los resultados obtenidos muestran las necesidades de información de los 

adolescentes sobre el hábito de fumar y sus consecuencias para la salud, lo que permitió diseñar acciones 

educativas en torno a la temática de estudio. 

Resultados que coinciden con otros estudios como el realizado por Alain et al.(20) donde al realizar una 

intervención en un grupo de adolescentes se pone de manifiesto la falta de conocimiento. 

En general existe poco dominio de los daños que ocasiona el tabaco a la salud, la falta de información 

le impide asumir a las personas conductas protectoras. En los consultorios médicos y áreas de salud se 

https://doi.org/10.56294/saludcyt2022295


 

https://doi.org/10.56294/saludcyt2022295                                

Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. 2022; 2(3):295       8 

aborda de forma insuficiente el tema de educación para la salud al igual que en las escuelas, pues en la 

mayoría de los casos se limitan a realizar charlas poco motivadoras para los adolescentes, quizás sea 

porque no se tiene total conciencia del peligro que ocasiona el tabaquismo a fumadores activos y pasivos, 

así como los efectos que a largo plazo puede causar el hábito.(21) 

El autor considera que los padres en la etapa de la adolescencia juegan un papel muy importante en 

la formación de valores, sin embargo, muchos conocen que sus hijos fuman y hacen poco en este sentido.  

Es fundamental que la promoción contra el tabaquismo se inicie en las etapas escolares, después es 

mucho más difícil que las campañas sean exitosas, aunque por supuesto, deben hacerse, teniendo en 

cuenta que la literatura consultada coincide en que debe considerarse el hábito de fumar como un factor 

de peso en la carcinogénesis.(3)  

Según la autora, los resultados de esta investigación evidencian la necesidad de una atención integral 

del adolescente por todos los sectores de la sociedad, donde el médico intervenga en la creación de 

círculos de adolescentes, en correspondencia con sus intereses, inquietudes, necesidades y motivaciones, 

para así realizar una intervención promocional educativa, desde un enfoque comunitario de salud 

integral, teniendo en cuenta que las exigencias que se plantean en los adolescentes están vinculadas con 

la sociedad y la época en que se desenvuelven, para lograr así un equilibrio psíquico, físico, biológico y 

social, que brinde herramientas a las familias en la educación de sus hijos. 

 

Acciones educativas hacia la promoción de salud 

Desde el triunfo de la Revolución en Cuba se realizan diferentes acciones con el propósito del 

desarrollo social, basado en la equidad y el derecho de todas las personas a la salud y al bienestar, que 

constituyen hoy potencialidades para el desarrollo de la promoción de salud y prevención de las 

enfermedades.(22) 

La educación para la salud como estrategia en la promoción de salud se ha constituido en una forma 

de enseñanza, la cual pretende conducir al individuo y a la colectividad a un proceso de cambio de actitud 

y de conducta; que parte de la detección de sus necesidades e intenta redundar en el mejoramiento de 

las condiciones de salud del individuo y de su comunidad.(17,22)  

La Organización Mundial de la Salud planteó que la Educación para la Salud es un campo especial de 

las ciencias médicas y de la salud pública, cuyo objetivo es la transmisión de conocimientos y el desarrollo 

de conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, el colectivo y la sociedad. (23,24)  

Se concluye que la adolescencia es el momento donde fundamentalmente se inician los fumadores, 

mejorar el nivel de conocimiento e los adolescentes sobre el tabaquismo, es una acción preventiva para 

evitar daños a la salud el individuo y su familia  
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