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RESUMEN

Introducción. En México, el estudio sobre la influencia del consumo de alcohol de los familiares 
y amigos en el consumo de alcohol ocasional y excesivo en adolescentes apenas se ha estudiado. 
Asimismo, son escasos los estudios que relacionan la edad del primer consumo con el uso excesivo 
de alcohol más tarde. Objetivo. Comparar el consumo de alcohol de los familiares y amigos pre-
feridos entre adolescentes no consumidores, consumidores ocasionales y consumidores excesivos, 
así como estudiar la relación entre la edad en el primer consumo y el abuso de alcohol. Método. Se 
administró a los participantes una pequeña encuesta estructurada diseñada ex proceso y la escala 
AUDIT. Resultados. Se observó que el consumo de familiares y amistades inciden en el consumo de 
alcohol en los adolescentes; sin embargo, no se halló una relación directa entre la edad de inicio del 
consumo y el consumo de alcohol. Discusión. La ausencia de una relación entre la edad del primer 
consumo y el consumo patológico de alcohol no implica que el consumo de alcohol a una temprana 
edad sea una buena práctica. Estos resultados pueden ser de gran utilidad para la prevención del 
consumo de alcohol en adolescentes.
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ABSTRACT

Introduction. In Mexico, the influence of alcohol consumption by family and friends on occasional 
and excessive alcohol consumption in adolescents has hardly been studied. Likewise, few studies 
relate he age at first alcohol use and heavy alcohol use. Objective. To compare the alcohol con-
sumption of referred relatives and friends among non-consuming adolescents, occasional users, 
and adolescents who consume alcohol in excess and explore the relationship between the age 
of first consumption and alcohol abuse. Method. Data collection involved a small, structured ad-hoc 
survey and the AUDIT scale. Results. The consumption of family members and friends affects al-
cohol consumption in adolescents. However, no relationship resulted between the age of onset 
and alcohol consumption. Discussion. The absence of a relationship between the age of the first 
consumption and the pathological consumption of alcohol does not mean that the consumption 
of alcohol at an early age is a good practice. These results can be beneficial for the prevention of 
alcohol consumption in adolescents. 

Key words: Adolescents; Alcohol; Problematic consumption; Alcohol consumption; 
Motives.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2018) señaló que en el año 2016 los pro-
blemas derivados del consumo de alcohol 

generaban 5.3% de los fallecimientos en el mun-
do; asimismo, según sus datos, América es el se-
gundo continente con el mayor porcentaje de de-
funciones derivadas de dicho consumo. Además, 
el uso excesivo de esta sustancia se ha relacionado 
con más de doscientas enfermedades y trastornos 
(OMS, 2018), señáladose que el inicio temprano 
del consumo es un factor de riesgo para un consu-
mo patológico en el futuro (Doumas et al., 2019). 
En México, se considera que el inicio del consu-
mo de alcohol ocurre a los 14 años (Rodríguez et 
al., 2016; Sánchez y Fernández, 2014). 

En diversas investigaciones se ha encontra-
do que las relaciones familiares sanas y la vigilan-
cia por parte de los padres predicen un consumo 
tardío por los adolescentes (Clark et al., 2015; 
Schofield et al. 2015; Van Ryzin et al., 2012).  

Madkour et al. (2017) hallaron que tener re-
laciones cercanas y una buena comunicación con 
los familiares ayuda a prevenir el consumo episó-
dico excesivo; asimismo, se ha documentado que 
los conflictos familiares provocan un aumento en 
el uso de alcohol en dicha población (Bray et al., 
2001). En el caso de México, Mateo et al. (2018) 
hallaron una relación negativa entre el consumo 
de alcohol y la percepción de la funcionalidad 
familiar.

Es la familia un grupo de suma importancia 
en la vida de las personas porque es en ella en la 
que ocurren los primeros acercamientos a los di-
versos patrones de uso del alcohol y a los prime-
ros consumos del adolescente, lo que incide en sus 
creencias y actitudes hacia el alcohol (Hoffmann  
y Oliveira, 2009; Villavicencio y Villarroel, 2017), 
aunque no debe desdeñarse la influencia genética 
familiar en su consumo (Chartier et al., 2022). 

Sí el alcohol es concebido de forma positi-
va en una cultura, es probable que quienes viven 
en ella sostengan creencias, valores o normas que 
favorecen su consumo. De hecho, ciertas bebidas 
destiladas, como el tequila y el mezcal, son ele-
mentos esenciales en las fiestas familiares y en las 
celebraciones cívicas de diversas regiones (Pérez, 
2007), lo que ocasiona que el primer contacto de 
los adolescentes con las bebidas alcohólicas se 
deba por lo general a que algunos de sus familia-
res se las ofrecen (Locatelli et al., 2012). Por tal 
motivo, se considera la familia como el principal 
grupo social en el que se transmite el esquema del 
consumo lúdico del alcohol (Pérez et al., 2010). 
Adicionalmente, se ha reportado que un problema 
de los padres con la bebida es un factor de ries-
go para que un adolescente desarrolle ese mismo 
problema (Finan et al., 2015; Goldberg-Looney 
et al., 2015; Koyama et al. 2017; Mahedy et al., 
2018; Vazquez et al., 2019). 

Por otro lado, las personas son muy suscepti-
bles a la influencia de las amistades, especialmen-
te durante la adolescencia. Por ejemplo, Astudillo 
et al. (2013) reportaron que los pares influyen en 
la cantidad que se consume, de modo que el tipo 
de consumo al que se expone el adolescente puede 
determinar el grado en que abuse de la sustancia 
(Rivarola et al., 2016). 

Lo anterior se relaciona con los resultados 
de una investigación llevada a cabo por Schuler 
et al. (2019), quienes observaron una asociación 
positiva entre el consumo por el adolescente y el 
de sus mejores amigos; de hecho, el uso de sustan-
cias por los amigos cercanos es un eficaz predictor 
del consumo episódico excesivo de los adolescen-
tes (Li et al., 2017). En Estados Unidos, Schofield 
et al. (2015) reportaron que quienes tenían un ma-
yor número de amigos consumidores de alcohol, 
mayor era la probabilidad de que ellos mismos lo 
consumieran. Dichos resultados han sido corro-
borados por Longmore et al. (2022), quienes in-
forman además que el consumo de alcohol y de 
otras sustancias por parte de sus parejas aumenta 
significativamente el riesgo del consumo en este 
grupo etario.
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Finalmente, en varios estudios se ha repor-
tado una relación positiva entre la edad que se ten-
ga a la primera ingesta y el riesgo de un consumo 
patológico de alcohol más tarde (p.e., Dawson et  
al., 2008; Liang y Chikritzhs, 2013). Sin embar-
go, en una revisión llevada a cabo por Maimaris 
y McCambridge (2014) los autores concluyen que 
no hay pruebas sólidas de que iniciar de forma 
temprana el consumo de alcohol genere proble-
mas de alcoholismo en la vida adulta; es por ello 
que se requieren más investigaciones para abordar 
esta importante cuestión, las que en México no se 
han efectuado aún. 

Por ello, el objetivo principal del presente 
trabajo fue estudiar las posibles diferencias en 
el consumo de alcohol de familiares y amigos de 
adolescentes que nunca han consumido, de quie-
nes lo hacen ocasionalmente y de los que lo con-
sumen en exceso, y asimismo estudiar la relación 
entre la edad de la primera ingesta y el consumo 
inmoderado.

MÉTODO

Participantes

Se conformó una muestra de 420 adolescentes de 
entre 13 y 18 años (M = 15.99; D.E. = 1.29), sien-
do la mayoría de sexo femenino (n = 231; 55%), 
quienes se distribuyeron en tres grupos: Grupo 1 
(Sin consumo de alcohol: SCA), Grupo 2 (Con con-
sumo ocasional: CCO) y Grupo 3 (Con consumo 
excesivo: CCE), comparándose entre los tres gru-
pos las posibles diferencias en la edad y el sexo. 
Respecto a la edad, se encontraron diferencias 
significativas (F[2,417] = 14.99; p < .001), resul-
tando significativos todos los contrastes. El gru-
po SCA mostró una menor media de edad que los 
otros dos grupos, y a su vez el grupo CCO tuvo 
una media menor que la del grupo CCE. Respecto 
al sexo, también se observaron diferencias signi-
ficativas (χ2 = 2.452, gl =  2, p = .297), pues el 
grupo CCE tuvo un mayor porcentaje de mujeres, 
seguido del grupo CCO; es de destacar que el gru-
po SCA fue el único que tuvo un mayor porcentaje 
de varones (Tabla 1).

Tabla1. Características sociodemográficas de los grupos y del total de la muestra.

Grupo 1:
Sin consumo

SCA

Grupo 2:
Con consumo 

ocasional 
CCO

Grupo 3:
Con consumo

excesivo
CCE

Total
muestra

N 110 (26.2%) 209 (49.8%) 101 (24.0%) 420 (100%)
Sexo
 Femenino 54 (49.1%) 117 (56.0%) 60 (59.4%) 230 (54.9%)
 Masculino 56 (50.9%) 92 (44.0%) 41 (40.6%) 189 (45.1%)
Edad
  M 15.55 15.99 16.49 15.99
  D.E. 1.27 1.27 1.17 1.29

Instrumentos

Cuestionario de Identificación de los Trastornos 
debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT, por las 
siglas en inglés: Alcohol Use Disorders Identifi-
cation Test) (Saunders et al., 1993).

Con el propósito de detectar el consumo ex-
cesivo y problemático de alcohol, el AUDIT consta 
de diez ítems divididos en tres áreas; Consumo de 
riesgo de alcohol (ítem 1: Frecuencia del consu-

mo; 2: Cantidad típica; 3: Frecuencia del consu-
mo elevado); Síntomas de dependencia (ítem 4: 
Pérdida del control sobre el consumo; 5: Aumento 
de la relevancia del consumo; 6: Consumo matu-
tino) y Consumo perjudicial de alcohol (ítem 7: 
Sentimiento de culpa tras el consumo; 8: Lagunas 
de memoria; 9: Lesiones relacionadas con el alco-
hol; 10: Otros se preocupan por el consumo). En 
población mexicana este instrumento ha mostrado 
una consistencia interna aceptable, con coeficien-
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tes alfa de Cronbach de entre 0.77 (Salazar et al., 
2010) y 0.80 (Almaraz y Alonso, 2016). También 
se han reportado valores adecuados en sus tres do-
minios: Consumo de riesgo de alcohol (α = 0.86), 
Síntomas de dependencia (α = 0.85) y Consumo 
perjudicial de alcohol (α = 0.77). Además, la fia-
bilidad test-retest (tras una o dos semanas) resultó 
muy elevada: r =  0.97 (Alvarado et al., 2009). 
Puntuaciones superiores a 7 indican un probable 
abuso de alcohol.

Es importante destacar que en el presente 
estudio se utilizó el ítem 2 del AUDIT para medir la 
cantidad de bebidas alcohólicas que normalmente 
ingería el adolescente en un episodio de consu-
mo, el cual mide la cantidad típica de la siguiente 
forma: 1 tiene un valor de una o dos bebidas; 2, 
de tres o cuatro; 3, de cinco o seis bebidas, y así 
sucesivamente hasta llegar al puntaje máximo de 
5, que indica diez o más bebidas alcohólicas. 

Datos adicionales
También se administró un cuestionario de cinco 
preguntas respecto a la edad, el sexo y el consumo 
de alcohol de personas cercanas (amistades y fa-
miliares), así como la edad al inicio del consumo. 
Dichas preguntas fueron las siguientes: “Mis ami-
gos más cercanos consumen alcohol”, con respuesta 
dicotómica de “sí” o “no”. Respecto a los familia-
res, los participantes debían contestar la pregunta 
“¿Quién de mi familia consume alcohol?” mar-
cando con una cruz las opciones “Madre”, “Padre” 
o “Hermanos(as)”. Finalmente, se preguntó “¿A 
qué edad consumiste por primera vez alcohol?”, 
en la que se debía escribir la edad o señalar la op-
ción “Nunca he consumido”.

Procedimiento 

La muestra se capturó mediante la colaboración 
de alumnos de Psicología que administraron la es-
cala AUDIT, recabaron los datos de edad y sexo, 
las respuestas a las preguntas sobre el consumo de 
alcohol de familiares y amistades, así como la edad 
de la primera ingesta de los alumnos de secunda-
ria y preparatoria. 

La participación fue voluntaria y anónima. 
Previamente, se obtuvo el permiso de las autorida-
des de los centros educativos y de los padres de los 

participantes luego de explicarles los propósitos 
de la investigación y de que firmaran los padres 
una carta de consentimiento informado. La aplica-
ción del instrumento se hizo en un tiempo aproxi-
mado de 15 minutos. 

Los grupos mencionados se crearon en fun-
ción de las respuestas de los participantes. Aque-
llos que dijeron no haber consumido nunca alcohol 
formaron el grupo SCA. Los otros dos grupos se 
conformaron en función de la puntuación del AUDIT; 
así, los que puntuaron por encima de 7 se incluye-
ron en el grupo CCE y el resto en el grupo CCO. 

Análisis de datos

Para la descripción de los datos se utilizaron la 
media aritmética, la desviación estándar y las fre-
cuencias y porcentajes. Para los análisis inferen-
ciales se aplicaron las pruebas de chi cuadrada 
(χ2) y el coeficiente t de Student a fin de comparar 
los resultados por grupo de consumo (ocasional 
o excesivo), y el coeficiente de correlación r de 
Pearson para estudiar la relación entre la edad en 
el primer consumo y las puntuaciones de la esca-
la AUDIT, considerándose un valor inferior a 0.05 
como significativo. Para el procesamiento de los 
datos se empleó el programa IBM SPSS Statistics, 
versión 25.

Consideraciones éticas

El protocolo de la presente investigación fue eva-
luado y recibió la aprobación del Comité de Éti-
ca de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

RESULTADOS

Respecto al consumo entre los tres grupos, se ob-
servaron diferencias significativas (χ2 = 52.082, 
gl = 8, p < .001). Se observó que más de la mi-
tad de los participantes del grupo SCA refirieron 
que ninguno de sus familiares consumía alcohol, 
muy por encima del mostrado por el grupo CCO. 
Por otro lado, en este último grupo se obtuvo un 
porcentaje mucho mayor al reportado por el grupo 
CCE, en el que sólo 11.9% señaló que ninguno de 
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sus familiares consumía. Además, 39.6% de este 
grupo indicó que consumían alcohol casi todos los 
miembros de su familia, una cifra muy por encima 

de las de los participantes de los otros dos grupos 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de familiares que consumen alcohol en las tres submuestras.
Grupos Ninguno Madre Padre Hermanos Casi todos

SCA. No consumo 56 (50.9%) 6 (5.5%) 28 (25.5%) 10 (9.1%) 10 (9.1%)
CCO. Consumo ocasional 55 (26.3%) 11 (5.3%) 53 (25.4%) 31 (14.8%) 59 (28.2%)
CCE. Consumo excesivo 12 (11.9%) 3 (3.0%) 31 (30.7%) 15 (14.9%) 40 (39.6%)

Nota: Casi Todos = Se agruparon las respuestas de consumo de la madre y el padre; la madre y los hermanos; el 
padre y los hermanos, y todos ellos.

En cuanto al análisis de las posibles diferencias 
en el consumo de las amistades, también se halla- 
ron diferencias significativas (χ2 = 51.732, gl = 2, 
p < .001). Se observó que menos de la mitad del 
grupo SCA indicó que sus amigos no consumían 

alcohol, muy por debajo del mostrado por el gru-
po CCO; una mayor diferencia se apreció en el gru-
po CCE, cuyos participantes señalaron que hasta 
92.1% de sus amigos eran consumidores (Tabla 3).   

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de amigos que consumen alcohol en los tres grupos. 

Grupos Amigos
consumidores

Amigos
no consumidores N total

SCA. No consumo 52 (47.3%) 58 (52.7%) 110 (100.00%)
CCO. Consumo ocasional 151 (72.6%) 57 (27.4%) 208 (100.00%)
CCE. Consumo excesivo 93 (92.1%) 8 (7.9%) 101 (100.00%)

Por último, no se encontró una diferencia significa-
tiva (t[305] = −1.402; p = .162) entre la media de edad 
de la primera ingesta del grupo CCE (M = 13.51; 
D.E. = 2.07) y el grupo CCO (M = 13.91; D.E. = 2.42). 
Asimismo, no se observaron  correlaciones entre 
la edad del primer consumo y la puntuación del 
AUDIT (r = −.064; p = .266), ni tampoco entre el 
primer consumo y el ítem 2 del AUDIT (r = −.066; 
p = .248), que alude a la cantidad de alcohol in-
gerida habitualmente en un episodio de consumo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de la presente investigación fue estu-
diar la influencia de la familia y las amistades en 
el consumo de alcohol ocasional o excesivo, así 
como estudiar la relación entre la edad en la pri-
mera ingesta y el posterior consumo de alcohol en 
adolescentes mexicanos. 

Respecto a la posible influencia del consu-
mo de alcohol de los familiares como factor que 
puede aumentar el riesgo de consumo, se observó 

que más de la mitad del grupo de adolescentes que 
no consumían señaló que ninguno de sus familia-
res lo hacía, pero menos de 12% de aquellos cu-
yos familiares lo consumían en exceso. Además, 
casi 40% del grupo CCE refirió que la mayoría de 
sus familiares consumía alcohol, lo que contrasta 
con 9% del grupo SCA. En general, se observó una 
tendencia a un mayor consumo de los familiares 
de los participantes del grupo CCE sobre los del 
grupo CCO, y este último sobre los del grupo SCA. 
Tales resultados confirman la hipótesis de que la 
familia es un grupo de referencia para los adoles-
centes, y que los comportamientos de los fami-
liares pueden incidir en las creencias, valores y 
normas del adolescente, incluido el consumo de 
alcohol (Hoffmann  y Oliveira, 2009; Pérez et al., 
2010; Villavicencio y Villarroel, 2017).

En cuanto a la influencia del consumo de 
alcohol de las amistades en general, este resultó 
aún más evidente, pues más de de la mitad de los 
adolescentes que no consumían alcohol refirieron 
que sus amigos tampoco lo hacían, lo que con-
trasta con el de menos de 8% reportado por los 



34 Influencia de familiares, amigos y edad de inicio en el abuso de alcohol en adolescentes

https://doi.org/10.25009/pys.v34i1.2841ISSN: 1405-1109
Instituto de Investigaciones Psicológicas - Universidad Veracruzana Psicología y Salud, Vol. 34, Núm. 1: 29-36, enero-junio de 2024

adolescentes del grupo CCE, siendo la gran ma-
yoría (92%) los que informaron tener amigos que 
consumían alcohol. También se observó una clara 
tendencia de que los participantes del grupo CCE 
reportaran un mayor porcentaje de amistades que 
consumían, seguido por los del grupo CCO, y estos 
uno mayor que los del grupo SCA, lo que corrobo-
ra lo que han señalado otros autores (Astudillo et 
al., 2013; Rivarola et al., 2016) y coincide con los 
hallazgos reportados en estudios previos (Li et al. 
2017; Schofield et al., 2015; Schuler et al., 2019).

Sorprende la ausencia de relación entre la 
edad del primer consumo y la puntuación en el 
AUDIT, así como la de las diferencias en la media 
de las puntuaciones entre los grupos CCO y CCE. 
Una explicación podría ser que en México es fre-
cuente la práctica de hacer probar bebidas alcohó-
licas a los niños, muchos de los cuales lo hacen de 
forma casual, sin volver a consumirlas sino hasta 
la adolescencia. Por otro lado, es importante des-
tacar lo que Dawson et al. (2008) señalan respecto 
a las investigaciones que estudian la relación entre 
el primer consumo y el abuso de alcohol, esto es, 
que el control es pobre, por lo que pueden haber 
sobreestimado dichas asociaciones al no haberse 
controlado variables tales como la duración de la 
exposición al riesgo.

Es importante señalar algunas limitaciones 
importantes del presente estudio. La primera, y 
quizá la más importante, es que toda la informa-

ción fue autorreportada, lo que puede dar lugar a 
sesgos importantes en las respuestas de los parti-
cipantes, por lo que hubiese sido útil contar con 
otras fuentes de información respecto a su nivel 
de consumo, aunque debe señalarse que el anoni-
mato puede favorecer la confianza y honradez en 
las respuestas de los participantes. 

Tampoco se controló la duración de la ex-
posición al riesgo y su relación con la edad en el 
primer consumo. Sería de gran utilidad emprender 
estudios longitudinales en los que se evaluara el 
riesgo de consumo abusivo a edades más tardías.

Asimismo, sería interesante estudiar la in-
fluencia que puede ejercer el consumo de alcohol 
por parte de la pareja para corroborar los hallaz-
gos de Longmore et al. (2022). También sería de 
gran utilidad llevar a cabo estudios mixtos en los 
que se consideraran ciertas variables de tipo am-
biental y genético para dilucidar su influencia en 
el consumo de alcohol de los adolescentes.

Se puede concluir, a partir del presente tra-
bajo, que el consumo de alcohol entre los familia-
res y los amigos se asocia con un mayor riesgo de 
consumo ocasional y excesivo en los adolescen-
tes. Pero la edad al momento del primer consumo 
no aumenta el riesgo de consumo excesivo de al-
cohol, al menos en México, lo que sin embargo no 
significa que sea una buena práctica, la que debe 
prevenirse siempre que sea posible.

Citación: Acosta-Madueño, V.S. y Padrós-Blázquez, F. (2024). Influencia de familiares, amigos y edad de inicio en el abuso de alcohol en adoles-
centes. Psicología y Salud, 34(1), 29-36. https://doi.org/10.25009/pys.v34i1.2841
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