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Resumen 

El consumo de alcohol en los adolescentes es un problema de salud pública en el mundo, como 

resultado, “en Latinoamérica, esta situación es proporcionalmente más grave ya que no solamente 

el consumo de alcohol fue más alto que el promedio mundial en el año 2004, sino que estuvieron 

directamente relacionados con al menos 347,000 muertes en América Latina”. (OMS, citado en 

Monteiro, 2013, p.100). Con base en lo anterior, “Colombia, como muchos países occidentales, 

encuentra en el disfrute del ocio y de las relaciones sociales una fuerte relación con el consumo de 

alcohol y este generalmente acontece los fines de semana en contextos de recreación y diversión” 

(Perez et al. 2018). Así mismo, de acuerdo a Jiménez et al, (citado en Cortes, Méndez & Aragón, 

2015) “se ha observado que las pautas de interacción familiar, como la comunicación deficiente, 

los frecuentes conflictos, la baja cohesión, el excesivo castigo o el consumo de los propios padres, 

influyen claramente en el consumo de los hijos” (p.168). 

Por lo tanto, el presente estudio se desarrolló mediante una revisión sistemática de literatura que 

posibilitó la comprensión de las variables consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia; 

debido a que permitió a la luz de la teoría científica a través de los 18 artículos localizados, en el 

cual, ayudaron a responder la pregunta de investigación. Objetivo: Analizar la relación que existe 

entre consumo de alcohol y los factores familiares en adolescentes de 10 a 20 años de edad en el 

contexto Latinoamericano por medio de la revisión documental entre los años 2015 y 2020, 

mediante la investigación de artículos científicos en las plataformas de búsqueda virtuales, tales 

como: Redalyc, Scielo, y Google académico. Método: cualitativo, el cual se ejecutó mediante una 

revisión sistemática, cuyo fin es hacer uso de la crítica de una manera ordenada, precisa y analítica 

del tema de interés al tiempo que señala las similitudes y las inconsistencias en la literatura 

analizada (Guirao, 2015). Resultados: ante, los resultados obtenidos, se logró explicar la relación 

entre el consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares; se tipifico de 

acuerdo a sus causas y desencadenantes, entre ellos encontramos la funcionalidad familiar que 

influye en el consumo de alcohol de los adolescentes, consumo de alcohol y comunicación familiar, 

consumo de alcohol y cohesión familiar, consumo de alcohol y percepción familiar, consumo de 

alcohol y permisividad familiar, consumo de alcohol, violencia y resiliencia familiar, consumo de 

alcohol y manejo de internet, consumo de alcohol y habilidades sociales, consumo de alcohol y 

agresión sexual, consumo de alcohol y violencia de género y consumo de alcohol en los 
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adolescentes de acuerdo al sexo y la edad. Conclusiones: se logró identificar que el consumo de 

alcohol en los adolescentes se presenta por la funcionalidad de la familia que se ha visto seriamente 

afectada, ya que los fenómenos relacionales no se cumplieron de forma adecuada en las diferentes 

etapas del ciclo vital familiar, debido al consumo de alcohol de uno de los miembros. De esta 

manera, se puede decir que, el consumo de alcohol está directamente relacionado con la familia; 

por lo tanto, la familia puede convertirse en un sistema facilitador de factores protectores y/o de 

riesgo en el proceso de desarrollo del adolescente (Parra, 2020).  

Palabras clave: Consumo de Alcohol, Adolescentes, Factores Familiares.   

Abstract  

Adolescent alcohol consumption is a public health problem in the world, as a result, "in Latin 

America, this situation is proportionally more serious not only alcohol consumption was higher 

than the world average in 2004, at least 347,000 deaths in Latin America were directly related to 

alcohol consumption". WHO (cited in Monteiro, 2013, p.100). Based on the above, "Colombia, 

like many Western countries, the enjoyment of leisure and social relations is strongly associated 

with alcohol consumption and usually occurs on weekends in contexts of recreation and fun" (Perez 

et al. 2018). Likewise, according to Jiménez et al, (cited in Cortes, Méndez & Aragón, 2015) "it 

has been observed that family interaction patterns, such as poor communication, frequent conflicts, 

low cohesion, excessive punishment or parents' own consumption, clearly influence children's 

consumption" (p.168). 

Therefore, the present study was developed through a systematic review of literature that made 

it possible to understand the variables alcohol consumption, family factors and adolescence, 

because it allowed in the light of scientific theory through the 18 articles located, which helped to 

answer the research question. Objective: To analyze the relationship between alcohol consumption 

and family factors in adolescents aged 10 to 20 years old in the Latin American context by means 

of a documentary review between 2015 and 2020, through the research of scientific articles in 

virtual search platforms, such as: Redalyc, Scielo, and Google Scholar. Method: qualitative, which 

was executed through a systematic review, whose purpose is to make use of criticism in an orderly, 

precise and analytical manner of the topic of interest while pointing out similarities and 

inconsistencies in the analyzed literature (Guirao, 2015). Results: ante, the results obtained, it was 
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possible to explain the relationship between alcohol consumption in adolescents and its relationship 

with family factors; it was typified according to its causes and triggers, among them we found 

family functionality influencing adolescent alcohol consumption, alcohol consumption and family 

communication, alcohol consumption and family cohesion, alcohol consumption and family 

perception, alcohol consumption and family permissiveness, alcohol consumption, violence and 

family resilience, alcohol consumption and internet management, alcohol consumption and social 

skills, alcohol consumption and sexual aggression, alcohol consumption and gender violence and 

alcohol consumption in adolescents according to sex and age. Conclusions: it was possible to 

identify that alcohol consumption in adolescents is due to the functionality of the family that has 

been seriously affected, since the relational phenomena were not adequately fulfilled in the 

different stages of the family life cycle, due to the alcohol consumption of one of the members. 

Thus, it can be said that alcohol consumption is directly related to the family; therefore, the family 

can become a facilitating system of protective and/or risk factors in the adolescent's development 

process (Parra, 2020).  

Keywords: Alcohol Consumption, Adolescents, Family Factors.  

Introducción 

En la actualidad “el consumo de alcohol es un problema de salud pública en toda Latinoamérica, 

siendo el causante de miles de muertes anuales y de millones de años de vida saludable perdidos 

por enfermedades agudas y crónicas causadas por su consumo” (Monteiro, 2013, p.99). Por 

consiguiente, “en Colombia y el mundo en general, el consumo de alcohol en jóvenes es una 

problemática que se ha llegado a considera un problema de salud pública” (Muñoz, 2010, p.6).   

Teniendo en cuenta el contexto expuesto anteriormente, se estructuró una revisión documental 

que tiene como objeto de estudio el consumo de alcohol en adolescentes de 10 a 20 años de edad 

y su relación con los factores familiares en el contexto Latinoamericano desde una revisión 

sistematica de literatura entre los años 2015 y 2020; es importante aclarar, que frente al acceso de 

la información, se contó con literatura científica actualizada, que permitió profundizar el fenómeno 

de estudio (Trujillo & Pérez, 2017; Vallejo & Londoño, 2013; Jiménez & de la Villa, 2007; Castro 

Valarezo, 2016; Perea & Rodríguez, 2020; Urrego y Martínez, 2020).  
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En lo específico, el estudio realizó una revisión de las investigaciones encontradas en las bases 

de datos y revistas indexadas en los últimos cinco años (2015-2020), evidenciando la información 

más relevante de los mismos, que permitió actualizar la literatura encontrada hasta el momento en 

la comunidad científica.  

Se aclara, que el ejercicio investigativo presentado en este documento, contó con la rigurosidad 

académico-investigativa, ya que se enmarcó dentro de los lineamientos requeridos por el Programa 

de Psicología, presentando el rigor del proceso metodológico utilizado para las revisiones 

documentales. 

Finalmente, se establecieron los elementos metodológicos como fueron las bases de datos 

utilizadas en la revisión sistemática, criterios de inclusión y exclusión que permitieron definir los 

insumos literarios para la construcción del proyecto, los resultados iniciales de la búsqueda de la 

información y su proceso de búsqueda, como también, se describieron los recursos de la 

investigación, donde se definió el cronograma y el proceso de investigación, de lo cual se 

establecieron unos intervalos de tiempo para el monitoreo del trabajo investigativo, así mismo, se 

visualizaron las referencias bibliográficas iniciales y apéndices del proyecto de investigación.   

Selección y delimitación del tema 

Consumo de alcohol en adolescentes de 10 a 20 años de edad y su relación con los factores 

familiares en el contexto Latinoamericano.   

Campo de aplicación 

El presente proyecto se inscribió dentro del campo de la Psicología Clínica la cual según Trull 

y Phares, (citado por Moreno, 2014) la conciben como el campo de la Psicología que intenta aplicar 

los principios psicológicos con un apoyo empírico a los problemas de adaptación y conducta 

anormal, que reduce la desadaptación o disfunción de los clientes; de igual manera, se puede decir, 

“que es una disciplina científico profesional con historia e identidad propia y cuyos objetivos son 

la evaluación y diagnóstico, tratamiento e investigación en el ámbito de los trastornos psicológicos 

o mentales” (De Psicólogos, Federación Europea de Asociaciones,  F. E. A. 2003, p.1).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se contribuyó con el conocimiento en este campo, realizando la 

revisión y actualización documental mediante el análisis del estudio del consumo de alcohol en 
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adolescentes de 10 a 20 años de edad y su relación con los factores familiares, en el contexto 

Latinoamericano.   

Línea de investigación  

El presente trabajo investigativo estuvo adscrito a la línea de Psicología Clínica y de la Salud, 

del grupo de investigación Perspectivas Psicológicas del Programa de Psicología de la Universidad 

Cesmag (Agenda de Grupo Perspectivas Psicológicas, 2018), donde se analizaron los estudios que 

se han ejecutado en relación con el consumo de alcohol en los adolescentes de 10 a 20 años de edad 

en el contexto clínico, por lo tanto, la línea busca:  

Abordar desde la investigación en  Psicología  y desde el campo de la Psicología Clínica y de la 

Salud como la integración de dos campos de especialización separados, previamente existentes: 

la primera dedicada a los trastornos considerados clásicamente clínicos o mentales y centrada 

en los tratamientos; y la segunda a los fenómenos y trastornos psicológicos relacionados con los 

problemas médicos o de salud en general, centrándose también en la prevención y promoción 

de la salud, añadiendo la perspectiva social en todos los casos (Revista CES citado en Agenda 

grupo de investigación Perspectivas Psicológicas, 2018).   

Planteamiento del problema 

En la actualidad, “en el mundo el consumo nocivo de alcohol se encuentra dentro de los 

principales factores que contribuyen a una muerte prematura prevenible” (Ahumada, Gámez & 

Valdez, 2017, p.16). De la misma manera según de la Espriella, Rodríguez, Rincón, Morales, 

Rodríguez & Gómez (2015), expresa que “el impacto mundial del consumo de alcohol se refleja 

en el hecho de que esta sustancia causa 3,3 millones de muertes al año, es decir, el 5,9% de todas 

las defunciones” (p.77). Así mismo, “en Latinoamérica, esta situación es proporcionalmente más 

grave no solamente el consumo promedio de alcohol fue más alto que el promedio mundial en el 

año 2004, al menos 347,000 muertes en América Latina estuvieron directamente vinculadas al 

alcohol”. OMS 2011, (citado en Monteiro, 2013, p.100). Así mismo, otros estudios plantean que 

“Colombia, como en muchos otros países occidentales, el disfrute del ocio y de las relaciones 

sociales se encuentra fuertemente asociado al consumo de alcohol y ocurre por lo general los fines 

de semana en contextos de recreación y esparcimiento” (Pérez, Lanziano, Reyes, Mejía, & 

Cardozo, 2018, p.259). Por lo tanto, “el consumo de alcohol constituye un problema creciente de 
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salud pública, por las consecuencias que ocasiona en el sujeto, la familia y la sociedad, y también 

por ser la sustancia psicoactiva más usada por la población” (Saavedra & Veliz, 2015, p.1). 

Además, de acuerdo a Jiménez et al, (citado en Cortes, Méndez & Aragón, 2015) “se ha observado 

que las pautas de interacción familiar, como la comunicación deficiente, los frecuentes conflictos, 

la baja cohesión, el excesivo castigo o el consumo de los propios padres, influyen claramente en el 

consumo de los hijos” (p.168). De modo que:    

Es importante tener en cuenta que “la adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre 

la infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica 

y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto” (Gaete, 2015, p.437); sin 

embargo, al ser la adolescencia una etapa de madurez física, emocional, y cognitiva hacen de 

esta una población vulnerable, en quienes se evidencia, en los distintos estudios a nivel 

internacional, cambios en el desarrollo que pueden influir en la aparición de distintas conductas 

de riesgo con repercusiones físicas y psicosociales que deterioran la calidad de vida relacionada 

con la salud (Beltrán & Játiva, 2016, p.9).  

Así mismo, estudios como los de Pons & Buelga (2011) afirman que, “en el caso de la 

adolescencia, el consumo abusivo de alcohol supone un problema de salud pública” (p.75).   

También, de acuerdo con Cooper (citado en Delgado, 2012), beber alcohol puede deberse a la 

búsqueda de una recompensa interna manejar estados emocionales o por buscar obtener 

recompensas externas aceptación o aprobación social (p.30).   

Por otra parte, el alcohol, además de ser una droga adictiva y la puerta de entrada a otras drogas, 

es la causa que provoca unas 60 enfermedades y dolencias diferentes, incluyendo lesiones, 

trastornos mentales y del comportamiento, afecciones gastrointestinales, cánceres, 

enfermedades cardiovasculares, pulmonares y músculo-esqueléticas, trastornos reproductivos, 

así como daño prenatal, mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer (Chang, 2012, 

p.425).  

Con base en lo anterior, el proyecto de investigación indagó sobre los distintos estudios que se 

presentan alrededor del tema del consumo de alcohol en los adolescentes de 10 a 20 años y su 

relación con los factores familiares, problemática que genera afectaciones en el desarrollo integral, 

físico y psicológico de las personas especialmente en los jóvenes que se encuentran en su proceso 

de desarrollo. Además, es indispensable para la comunidad académica y científica realizar estudios 

a fondo que aborden esta temática; de esta manera, nace el interés por investigar, analizar y 
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actualizar a partir de la revisión sistemática de literatura los estudios realizados en el contexto 

Latinoamericano en los últimos cinco años.  

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del consumo de alcohol y los factores familiares en adolescentes de 10 a 

20 años de edad en el contexto Latinoamericano entre los años 2015 y 2020?   

Justificación 

La presente revisión sistemática de literatura analizó las investigaciones relacionadas con el  

consumo de alcohol en adolescentes de 10 a 20 años y su relación los factores familiares en el 

contexto Latinoamericano entre los años 2015 y 2020; el fenómeno de estudio es una problemática 

relevante que merece en la actualidad estudios continuos  desde el área psicológica debido a todos 

los casos que se presentan a diario en los distintos países de Latinoamérica conllevando a 

problemas en el comportamiento de las personas especialmente de los adolescentes que padecen u 

originan este problema como: afectaciones en el sistema familiar, distanciamiento social y baja 

autoestima.    

Además, el tema de investigación es importante, en el cual “el alcohol ha formado parte de la 

civilización humana durante miles de años. Y aunque muchos lo asocian al placer y la sociabilidad, 

el abuso en su consumo también conlleva consecuencias perjudiciales sobre quienes lo ingieren” 

(De Cote, 2010, p.42). Por esta razón, podemos resaltar que los adolescentes pasan por esta 

dificultad, causando en ellos gran cantidad de efectos negativos que afectan su calidad de vida, de 

igual forma de acuerdo a la OMS (citado en Aguilar & Almeida, 2018), el alcoholismo fue 

declarado “como una enfermedad incurable, progresiva y mortal, ha quedado completamente claro 

que, como tal, puede manifestarse en cualquier persona, sin importar edad, sexo, religión o posición 

socio-económica; que finalmente habrá de llevar a la muerte a quien la padece” (p.765).  

Lo expresado anteriormente se puede argumentar con lo planteado por Álvarez, Carmona, Pérez, 

Jaramillo (2020), quienes afirman que la adolescencia es una etapa de cambios físicos y 

psicosociales, en la que se adoptan conductas de riesgo dentro de una difícil búsqueda de 

equilibrio entre la dependencia familiar y la autonomía personal, es considerada como el período 

en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita desde los patrones 

psicológicos de la niñez a los de la vida adulta (p. 214).  
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De la misma manera los hallazgos que se infieran en el proceso investigativo, permitieron 

reconocer la importancia de tratar este tema con mayor profundidad y conocer los factores 

familiares como generadores del consumo de alcohol en los adolescentes; como lo menciona 

Gormaz (2015), el impacto de la dependencia al alcohol de alguno de los miembros de la familia, 

repercute en todos sus integrantes, generando separaciones, divorcios, episodios de violencia tanto 

física como verbal, abandono y mucho dolor, deteriorando los vínculos familiares (p.26). Además, 

No sólo por cómo la familia es afectada, sino por la manera en que ésta participa, no en la génesis 

de la misma sino en el mantenimiento de las conductas consideradas como parte de la enfermedad 

(Ramírez, 2001, p.1).  

Finalmente, este estudio fue posible porque contó con investigaciones científicas en prestigiosas 

plataformas que permitieron profundizar en el conocimiento y tener la comprensión de este 

fenómeno, así mismo, es novedosa porque el fenómeno se estudiará desde un enfoque 

metodológico diferente que permitirá mirar la problemática desde diferentes puntos de vista, 

igualmente, manifestara el aporte social a la ciencia, brindando el conocimiento para el flagelo del 

consumo de alcohol en los adolescentes en el contexto latinoamericano.        

Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre consumo de alcohol y los factores familiares en 

adolescentes de 10 a 20 años de edad en el contexto Latinoamericano por medio de la revisión 

documental entre los años 2015 y 2020.  

Revisión Preliminar de Literatura 

En la actualidad el consumo de alcohol es un problema de salud pública que ha afectado a 

muchas personas en el mundo, pero sobre todo a los adolescentes. En este apartado, se presentarán 

referentes teóricos a nivel internacional, nacional que tengan relación con las variables de estudio. 

En este sentido, es importante iniciar aclarando algunos puntos que son claves para la comprensión 

del proceso de la revisión documental.  

Con base en lo anterior, frente a la revisión de las investigaciones en la región de Nariño no se 

evidenciaron investigaciones relacionadas con las variables de estudio (consumo de alcohol, 

adolescentes y factores familiares). A continuación, se presenta una revisión preliminar de 
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literatura teniendo en cuenta algunos aspectos relevantes como: autores, el título de la 

investigación, el año de publicación, ciudad, el país en donde se realizó el estudio, el objetivo, la 

metodología, resultados y el aporte significativo para la investigación, donde asume la pertinencia 

y relación con el presente proyecto.    

Internacional 

El estudio realizado por Musitu, Suarez, Del Moral & Villareal (2015), titulado “El consumo de 

alcohol en adolescentes: el rol de la comunicación, el funcionamiento familiar, la autoestima y el 

consumo en la familia y amigos”, en la ciudad de Monterrey (México), tuvo como objetivo analizar 

las relaciones existentes entre la comunicación familiar y el funcionamiento y la autoestima con el 

consumo de alcohol en adolescentes escolarizados y el consumo de familia y amigos. En la 

metodología el estudio se realizó mediante un diseño de investigación transversal, ex post facto 

(Montero y León, 2007) y descriptivo correlacional (Polit y Hungler, 1999), se utilizó un muestreo 

probabilístico estratificado considerando la proporción de alumnos, por grado escolar. Para este 

estudio se contó con una muestra 1245 adolescentes mexicanos con edades comprendidas entre los 

12 y los 17 años de edad ubicados en centros educativos de secundaria y preparatoria.  

Los resultados obtenidos evidenciaron la apertura de la comunicación y el funcionamiento 

familiar se relacionan con el consumo de alcohol que cuando hay una buena comunicación se tiene 

una alta relación con la autoestima de protección. El consumo de familia y amigos se relaciona con 

el consumo de alcohol, así mismo se puede resaltar que cuando se está en un grupo de amigos el 

consumo se aumenta. Por lo anterior de acuerdo al interés de la investigación este estudio puede 

servir como base para el aporte en la comprensión y análisis de variables que están asociados al 

consumo de alcohol y los factores familiares en los adolescentes.  

Por otro lado, llama la atención, como la estructura familiar y las dinámicas relacionales influyen 

en el consumo de alcohol permitiendo evidenciar factores de riesgo para los adolescentes lo que 

permite ser vulnerables en el flagelo del consumo de alcohol por falta de comunicación entre los 

padres no se fortalece una muy buena autoestima que sirve de protección contra el consumo. Por 

esta razón, es importante trabajar y fortalecer programas de promoción y prevención de la salud 

mental desde los padres que tenga muy buena comunicación para así evitar el flagelo del consumo 

de alcohol en los adolescentes. 
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Igualmente, Saavedra & Veliz (2016), en su investigación titulada “Clima social familiar y 

consumo de alcohol en adolescentes de 13 a 16 años de una I.E. de Lima Metropolitana, 2015”, en 

la ciudad de Lima (Perú), definieron como objetivo de estudio determinar la relación entre clima 

social familiar y el consumo de alcohol. Su metodología para ese estudio es de tipo correlacional 

de corte transversal con un diseño no experimental. Los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES) de Moos y Trickett, estandarizada por 

Ruiz Alva y Eva Guerra (1993) y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT). El estudio contempló una muestra de 150 adolescentes, estudiantes 

cuyas edades oscilaron entre 13 a 16 años, de ambos sexos, de una Institución Educativa de 

Chaclacayo en Lima Metropolitana, Perú. Los resultados encontrados obtenidos indicaron que 

existe relación negativa y baja pero significativa entre la dimensión relación del clima social 

familiar con consumo de alcohol; sin embargo, no se encontró relación alguna entre la dimensión 

desarrollo y estabilidad con consumo de alcohol. Se concluye entonces que, si en la familia hay 

una buena comunicación, libre expresión, y buena estretagias para la resolución de conflictos estos 

influirán a que el adolescente no consuma alcohol.  

El estudio mencionado anteriormente permite contribuir y entender que el adolescente no es una 

persona aislada y que la comunicación asertiva es muy importante en el sistema familiar, así mismo 

una buena comunicación permite proteger al adolescente de conductas autodestructivas; por lo 

tanto, es muy importante fomentar buenas relaciones familiares con el propósito de convertirse en 

factores protectores ante el consumo de alcohol y asi obtener un mejor nivel de bienestar 

psicológico en los adolescentes.    

 Otro estudio presentado por Trujillo, Vásquez & Córdova (2016), titulado, “Percepción de la 

funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes” realizada en la ciudad de Puebla 

(México), tuvo como objetivo identificar la percepción de los adolescentes y sus padres sobre la 

funcionalidad familiar y su asociación con el consumo de alcohol. La metodología presentada del 

estudio fue estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. Se aplicó una encuesta en 

la que se recogieron datos sociodemográficos, tipo de familia, Test Apgar Familiar y Test audit, 

tanto a los adolescentes como a sus padres. Se asociaron las variables del estudio con los 

estadísticos D de Somers y Gamma; para su significancia se utilizó U de Mann-Whitney y χ2 de 

Pearson.  Para al cálculo de la muestra se tomó una proporción de 0.60 de funcionalidad familiar 
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con una precisión de 3% y una seguridad de zα de 95% lo cual dio un tamaño de muestra de 236 

pacientes. Los resultados encontrados en este estudio evidenciaron que 52 (22%) adolescentes 

tenían un consumo de alcohol seguro; 14 (5.9%) consumo de alcohol riesgoso y 170 (72%) 

consumo negativo. No se identificaron adolescentes con un consumo dañino de alcohol de acuerdo 

con el instrumento Audit. Tampoco existió diferencia significativa entre consumo de alcohol y 

género del adolescente, es decir, hombres y mujeres consumen alcohol por igual, obteniendo una 

χ2 de Pearson de 0.314 y una p=0.572.  

Se encontró relación entre la percepción de la funcionalidad familiar del padre y el consumo de 

alcohol por parte del adolescente, con una D de Somers de -0.134 y una p=0.072. Respecto a la 

correlación entre consumo de alcohol y edad del adolescente, si consideramos al consumo de 

alcohol como dependiente al aplicar el estadístico D de Somers, éste presentó un valor de 0.295 y 

una p=1.029; encontrando un mayor consumo en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años 

(adolescencia tardía), la intensidad de acuerdo con la prueba estadística Gamma tuvo un valor de 

0.638 (magnitud de asociación buena). Esta investigación contribuyó en la revisión sistemática de 

literatura a través de la comprensión del fenómeno del consumo de alcohol en los adolescentes y 

los factores asociados a la funcionalidad familiar.  

La investigación realizada por Romero (2017), titulada “Funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol en adolescentes en la Institución Educativa Luis Alberto García Rojas N °147, 2017” de la 

ciudad de Lima (Perú), tenía como objetivo determinar la relación entre funcionalidad familiar y 

nivel del consumo de alcohol en adolescentes de 5 grado de secundaria de la Institución Educativa 

Luis Alberto García Rojas N°147, San Juan De Lurigancho– 2017. La metodología que se utilizó 

en este estudio fue descriptivo correlacional de diseño no experimental y corte transversal, cuya 

población y muestra estuvo conformada por 90 adolescentes. En los resultados encontrados se 

observó que del 100% (90), de acuerdo con la funcionalidad familiar en los adolescentes sobre las 

dimensiones de capacidad resolutiva, participación, gradiente, afectividad y adaptación, la mayoría 

de adolescentes obtuvieron un porcentaje de 48.9%, en segundo lugar, con 34.4%, en tercer lugar, 

con 11.1% en cuarto lugar y el 5.6% en quinto lugar con el menor porcentaje. Se observó que del 

100% (90), respecto a la variable de consumo de alcohol, el 66.7% (60) de adolescentes presentaron 

bajo riesgo de consumir alcohol, el 27.8% (25) de adolescentes presentaron consumo de riesgo, el 

5.6% (5) consumo perjudicial y por último ninguno presentaron síntomas de dependencia. Se 
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observó que, de un total de 90 alumnos adolescentes, el 11.1% no presentaron problemas con el 

consumo de alcohol y tienen funcionalidad familiar, 34.4% no presentaron problemas con el 

consumo de alcohol y presentaron disfunción leve, el 18.9 % no tiene problemas con el alcohol y 

presentaron disfunción moderada, el 2.2% no tiene problema con el alcohol y manifestaron 

disfunción severa. El estudio evidenció una relación significativa entre funcionalidad familiar y 

nivel de consumo de alcohol en adolescentes de 5 TO de secundaria de la de la Institución 

Educativa Luis Alberto García Rojas N°147, 2017. Finalmente, el aporte que dejo este estudio para 

la revisión documental es que el consumo de alcohol en los adolescentes tiene influencia importante 

respecto a los factores familiares; es decir cuando los adolescentes consumen presentan 

afectaciones a nivel físico y mental no permitiéndoles desarrollar su potencial al máximo; así 

mismo, se puede resaltar que el consumo de alcohol también se debe a los cambios desde lo 

biológico y psicológico. Por lo tanto, es importante resaltar que las dificultades que los adolescentes 

presentaron frente a las relaciones con su familia pueden desencadenar factores de vulnerabilidad 

asociado al consumo de alcohol.  

En la revisión documental, presentada por Salcedo (2020), titulado, “Prevalencia de consumo 

de riesgo de alcohol (test de Audit) relacionado con la funcionalidad familiar en adolescentes de 

15 a 17 años, del Colegio Marista Particular “Pio XII”, en Santo Domingo de los Tsáchilas, período 

2019” realizado en la ciudad de Santo Domingo (Ecuador). El objetivo del estudio fue determinar 

la prevalencia de consumo riesgo de alcohol y la relación con la disfunción familiar en adolescentes 

de 15 a 17 años, del Colegio Marista Particular “Pio XII”, en Santo Domingo De Los Tsáchilas, 

período 2019. La metodología presentada fue un diseño epidemiológico transversal de periodo. El 

número de estudiantes que participaron en la investigación fue de 145. Se recolectó información a 

través del Test de Audit y Apgar Familiar. En los resultados encontrados se observó un total de 

115 estudiantes (79 %) que presentaron datos de disfunción familiar, de los cuales: 46% disfunción 

leve, 29% disfunción moderada y 25% una disfunción severa, y los 30 estudiantes tiene 

funcionalidad familiar (20%), así mismo Aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes evaluados 

cumplieron criterios para consumo de riesgo de alcohol (68%), prevalencia que estimada al 

universo con un 95% de seguridad estaría entre 61% al 76%. Al analizar el consumo de riesgo de 

alcohol por sexo, se observó que dentro del grupo del sexo masculino se presentó un 73% de casos 

positivos, mientras que el grupo de sexo femenino se presentó 65% de consumo de riesgo de 
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alcohol.  Por lo anteriormente dicho, esta investigación contribuyó a la revisión documental en la 

medida en que se hizo hincapié que los factores familiares son variables asociadas al consumo de 

alcohol de los adolescentes, resaltando que no hubo un número significativo de diferencia en el 

consumo de alcohol entre los hombres y las mujeres, por lo tanto, es muy importante que se haya 

fomentado la salud mental desde la familia que es el primer contacto que tiene el joven para así no 

tener dificultades con el consumo de alcohol en los adolescentes.  

Así mismo, en la investigación de Liberini, Rodríguez & Romero (2016), titulada “El rol de la 

autoestima, la personalidad y la familia en el consumo de alcohol en la adolescencia”, realizado en 

la ciudad de buenos aires (Argentina), tuvo como objetivo analizar el rol de la autoestima, la 

personalidad y la estructura familiar sobre la adicción (consumo de alcohol) en los adolescentes. 

La metodología utilizada fue cuantitativa, en base a análisis de inferencia descriptiva.  Participaron 

en el estudio 2049 ciudadanos argentinos (70,3% mujeres, 29,4% hombres y 0,3% otro género). El 

rango etario fue de 11 a 20 años (X = 17,7; DE = 2,19). Su nivel de estudios se concentró en su 

mayoría en el nivel Universitario o Terciario Incompleto (42,1%) seguido de Secundario 

incompleto (26,8%) y Secundario completo (25,1%). Por último, la muestra estuvo en su mayoría 

de personas nacidas en la Región Centro y Buenos Aires (82%), distribuyéndose luego 

equitativamente entre el resto de las regiones y el exterior del país. Los instrumentos de evaluación 

que utilizaron fueron autoadministrables lo que permitió resguardar el anonimato de los 

participantes. El resultado encontrado reveló que cerca del 40% presentó un riesgo medio o alto en 

el consumo de alcohol, creciendo esta proporción en el sexo masculino, al igual que conforme 

aumenta la edad del consumidor. Una menor cohesión familiar y autoestima, conllevaron a un 

mayor consumo en los adolescentes. Finalmente, existió una relación positiva entre consumo y 

extroversión, y relación negativa con personalidades responsables y neuróticas. Esta investigación 

es pertinente porque permitió comprender el fenómeno de estudio, donde se evidenció que las 

relaciones familiares no solo influyen en el desarrollo de la personalidad del adolescente, sino que 

llega a determinar que las relaciones familiares se convierten en un factor de vulnerabilidad para 

el consumo de alcohol; así mismo, se puede decir de los problemas personales y sociales los cuales 

pueden desencadenar baja autoestima y adicción al alcohol.    
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Nacional  

Respecto al contexto nacional, Mejía (2016), presentó un estudio titulado “Distintas familias, 

distintos consumos: relación de las dinámicas familiares con el consumo de alcohol en adolescentes 

en Colombia”, realizado en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín 

(Colombia), el objetivo del estudio fue analizar la relación de las dinámicas familiares vinculadas 

con el consumo de alcohol, y su influencia en las experiencias de consumo de los adolescentes.  

La metodología en este estudio fue de tipo antropológico, cualitativo, y manifestó aspectos 

culturales del consumo de alcohol familiar y de los adolescentes; no tanto los aspectos individuales, 

sino aquellos ligados con las interacciones humanas. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información fueron diálogos informales y grupos focales, que permitieron ampliar 

la población en número y en variedad cultural, por lo tanto, se presentaron las dimensiones 

cualitativas del problema, por medio de la realización de diez grupos focales; cinco con padres de 

familia y cinco con adolescentes, con un total de 116 personas. Los resultados encontrados 

demostraron que el consumo de alcohol en menores de edad es un hecho normalizado por la cultura; 

que los primeros consumos casi siempre ocurrieron en reuniones familiares; que las dinámicas en 

las familias relacionadas con normas, límites, autoridad, socialización y relaciones son 

fundamentales para los adolescentes a la hora de tomar la decisión de ingerir alcohol o no, más que 

el conocimiento que tienen de los riesgos; y que los programas preventivos deben ir principalmente 

dirigidos al ámbito familiar, y no tanto a los mismos adolescentes, ya que en muchos casos el 

consumo es inducido por los miembros mayores de la familia, como abuelos, tíos y, en ocasiones, 

por los mismos padres. 

Por lo anterior, el estudio contribuyó en la construcción del marco teórico, mostrando que la  

familia es la primera interacción que tiene el adolescente y que es importante que se instaure en su 

dinámica hábitos conductuales que favorecen los factores protectores los cuales permiten que los 

jóvenes prevengan con mayor consciencia conductas asociadas al consumo de alcohol; por otro 

lado, es interesante descubrir que la familia también se puede converir en un factor de riesgo ya 

que en muchos casos es la primera fuente que el adolescente experimenta el consumo de alcohol, 

ya que en muchos casos las familias han naturalizado esta problemática al punto de minimizar sin 

darse cuenta las consecuencias fatales que puede traer esta para los adolescentes; por esta razón, 

ellos aprendieron una conducta de consumo sin mirar las consecuencias, por lo tanto, es muy 
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importante para los miembros de las familias reconocer que el consumo del alcohol se puede 

convertir en una enfermedad crónica, progresiva y fatal, como lo manifesta la literatura científica.  

Autores como Quiñones, Peñas, Zalás & Torres (2016), presentaron una investigación titulada 

“Factores personales y familiares para el abuso del alcohol en adolescentes colombianos de 13 a 

17 años”, realizado en 60 municipios del territorio nacional, distribuidos en 25 de los 

departamentos del país (Colombia); el objetivo de este estudio fue determinar factores personales 

y familiares asociados al trastorno por abuso de alcohol en adolescentes colombianos de 13 a 17 

años de edad. La metodología de la investigación fue un estudio corte transversal de asociación a 

partir de la base de datos del estudio situación de salud mental del adolescente, Colombia 2003, 

donde se analizó una muestra probabilística de 1520 adolescentes, empleando el instrumento CIDI 

para el diagnóstico del trastorno por abuso de alcohol. Se estimó la asociación con factores 

personales y familiares mediante prueba chi2 de independencia y se analizaron los factores 

asociados utilizando la razón de disparidad para observar la magnitud y significancia estadística.  

El estudio identificó las variables que mejor explicaron la probabilidad de abusar del alcohol, 

así mismo, realizaron una regresión logística binaria, la cual además permitió controlar las posibles 

variables de confusión. Los resultados encontrados 5 de cada 100 adolescentes de 13 a 17 años 

cumplieron con los criterios para el diagnóstico de trastorno por abuso de alcohol alguna vez en la 

vida. Tener entre 15 y 17 años, fumar, ser hombre y haber tenido una ruptura amorosa reciente 

fueron los factores personales que se encontraron asociados al abuso de alcohol en los adolescentes 

colombianos. Por lo anteriormente mencionado esta investigación ofreció la posibilidad de 

comprender el fenómeno del alcoholismo presentado más significativamente en los hombres, así 

mismo, permitió comprender que en el consumo de alcohol intervienen otras sustancias 

psicoactivas como es el cigarrillo; por lo tanto, se puede decir, también que los adolescentes fueron 

más vulnerables para el consumo de alcohol cuando se enfrentaron a dificultades de cualquier 

índole, lo que permitió la facilidad para experimentar y aumentar el consumo de cualquier droga 

legal.    

 Igualmente, en otro estudio realizado por Acosta, Juárez & Cuartas (2018), titulado “Funciones 

ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo en adolescentes” de la ciudad de Bogotá 

(Colombia), tuvo como objetivo comparar las funciones ejecutivas y los antecedentes de 
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alcoholismo familiar en adolescentes con y sin historia personal de abuso de alcohol. En la 

metodología se realizó un estudio descriptivo-comparativo en el que se evaluaron cuatro grupos de 

participantes distribuidos en iguales cantidades: (a) 15 abusadores de alcohol con historia familiar 

de alcoholismo, (b) 15 abusadores de alcohol sin historia familiar de alcoholismo, (c) 15 sin 

consumo de alcohol con historia familiar de alcoholismo y (d) 15 sin consumo de alcohol sin 

historia familiar de alcoholismo, obteniendo un número total de participantes de 60 adolescentes 

de sexo masculino. Para evaluar las funciones ejecutivas de los participantes se emplearon el índice 

de memoria de trabajo del WISC-IV, el test de fluidez verbal fonológica, el Wisconsin Card Sorting 

Test, el Stroop, la tarea go/no-go y la tarea del burro hambriento. Los resultados encontrados 

mostraron un menor rendimiento en las pruebas en los adolescentes con antecedentes personales y 

familiares de abuso de alcohol, con diferencias estadísticamente significativas (p < 0.005) en 

memoria de trabajo, fluidez verbal, flexibilidad cognoscitiva y toma de decisiones. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos la investigación realizó un aporte significativo para el proyecto, 

observando que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, ya que llegó a afectar 

profundamente el sistema nervioso central y el cerebro (lóbulos frontales), donde específicamente 

se encuentran las funciones ejecutivas. También, cabe resaltar que el adolescente que tiene 

familiares consumidores, el consumo es más significativo y las alteraciones se presentan no solo 

desde el adolescente sino desde el sistema familiar que es con quien el sujeto convive y se 

comunica.  

Finalmente, en el ámbito nacional se encontró un estudio realizado por Forero, Siabato & 

Salamanca (2017), titulado “Ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de Colombia”, realizado en la ciudad de Tunja (Colombia), el objetivo de este estudio 

fue analizar la asociación entre ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescente estudiantes de colegios públicos. La metodología presentada fue a partir de un estudio 

cuantitativo con un diseño no experimental transeccional descriptivo, donde se observaron 

situaciones existentes y que no son provocadas de manera intencional; los datos se recogieron en 

un momento específico a 289 participantes (126 hombres y 163 mujeres), con edades comprendidas 

entre los 13 y los 17 años, y escolaridad entre noveno y once, de cuatro instituciones educativas 

públicas. La selección de la muestra se realizó a partir de la técnica de muestreo por cuota 

porcentual, por género y grado, con una probabilidad a favor de 25 y un error de estimación del 

5%. Los resultados encontrados indicaron que el 30% de los individuos participantes refirieron un 
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nivel alto de ideación suicida, el 67% un buen funcionamiento familiar, y el 84% consumo de 

alcohol de bajo riesgo; así mismo, se identificó una asociación mayor entre ideación suicida y el 

tipo de funcionalidad familiar grave. El estudio ofreció un aporte importante a la investigación ya 

que permitió comprender el fenómeno del consumo de alcohol, reconociendo que el alcoholismo 

puede producir alteraciones asociados a la comorbilidad de tipo mental o físico en las personas y 

especialmente en los adolescentes.  

Metodología 

El presente proyecto se realizó a través de la revisión sistemática de la literatura, cuyo fin es 

hacer uso de la crítica y los estudios anteriores de una manera ordenada, precisa y analítica del 

tema de interés al tiempo que señala las similitudes y las inconsistencias en la literatura analizada 

(Guirao, 2015). En este caso, se tomó en cuenta las investigaciones realizadas desde el año 2015 

hasta el 2020, relacionadas con el consumo de alcohol y los factores familiares en adolescentes de 

10 a 20 años de edad en el contexto Latinoamericano.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para dar respuesta a la pregunta de investigación acerca de ¿cuál 

es la relación del consumo de alcohol y los factores familiares en adolescentes de 10 a 20 años de 

edad en el contexto Latinoamericano entre los años 2015 y 2020?, se tuvo en cuenta, los 

lineamientos establecidos por la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews), que corresponden a una lista de recomendaciones para facilitar una buena calidad 

metodológica en las revisiones, que deben identificar, seleccionar, evaluar  críticamente, extraer y 

analizar los datos de los estudios primarios que se utilizan para la revisión, por medio de métodos 

sistemáticos y específicos (Moraga & Cartes, 2015); igualmente, se destaca el  fortalecimiento del 

proceso metodológico, aplicando como referentes a (Moher, Liberati, Tetzlaff &Altman, 2009), a 

través del desarrollo del diagrama de flujo de la información en el proceso de la revisión 

sistemática.   

Bases de datos  

Existen diferentes clasificaciones de los tipos de documentos que se maneja en una búsqueda 

bibliográfica, de hecho, para Pedraz (2004), una de las más utilizadas es aquella que distingue entre 

documentos: 

Primarios: transmiten información directa (artículos originales, tesis).  
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Secundarios: Ofrecen descripciones de los documentos primarios (catálogos, bases de datos, 

revisiones sistemáticas, resúmenes). 

Terciarios: Sintetizan los documentos primarios y los secundarios. 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, en el desarrollo de la primera fase se contó con la 

revisión de documentos primarios, que permitió de primera mano, obtener información directa; por 

tal motivo, la búsqueda y recolección de información se realizó por medio de bases de datos 

reconocidos por la comunidad científica como Redalyc, Scielo y Google académico.  

Palabras claves o términos de búsqueda  

Teniendo en cuenta el tema que orienta la presente revisión, se incluyó los términos de búsqueda 

haciendo uso de palabras clave como: “consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia”.  

Criterios de inclusión  

Se realizó la búsqueda y selección de los artículos para esta primera fase de revisión documental, 

donde se establecieron los siguientes criterios de inclusión:  

Tipo de estudio: fueron artículos de investigación de tipo correlacional, descriptivo y exploratorio 

que estuvieron relacionados con las variables de estudio entre ellas el consumo de alcohol, factores 

familiares y la adolescencia. Sin embargo, en la entrega de este informe se tuvieron en cuenta otros 

tipos de estudio como: descriptivo correlacional, descriptivo relacional, correlacional, no 

experimental correlacional, descriptivo transversal y descriptivo, debido a que no se encontró una 

cantidad considerable de investigaciones con los tipos de estudios anteriormente mencionados que 

permitió posibilitar un análisis más profundo de la actual revisión sistemática de literatura.      

Tipo de diseño metodológico: Se tuvó en cuenta los estudios realizados con enfoque cuantitativo 

y cualitativo. Sin embargo, es importante resaltar que para efectos del ejercicio investigativo se 

utilizaron los estudios con enfoque cuantitativo debido a que los datos facilitaron una mejor 

compresión de la correlación y el análisis de las variables de estudio.  
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Tamaño de las muestras de cada estudio:  

El criterio de inclusión que se consideró para la muestra del estudio fue elegido a partir del rango 

de participantes identificados en los estudios preliminares realizados a través de la revisión 

documental. En lo específico, se encontró un rango entre 60 y 2.049 participantes, así como se 

describirá a continuación:  

El primer estudio denominado “El consumo de alcohol en adolescentes: el rol de la 

comunicación, el funcionamiento familiar, la autoestima y el consumo en la familia y amigos”, en 

la ciudad de Monterrey (México), utilizó una muestra aleatoria de 1.245 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años de edad ubicados en centros educativos de secundaria y 

preparatoria. 

Por otro lado, para el segundo estudio denominado “Clima social familiar y consumo de alcohol 

en adolescentes de 13 a 16 años de una I.E. de Lima Metropolitana, 2015”, en la ciudad de Lima 

(Perú), se utilizó una muestra aleatoria de 150 adolescentes, estudiantes cuyas edades oscilaron 

entre 13 a 16 años, de ambos sexos, de una Institución Educativa de Chaclacayo en Lima 

Metropolitana, Perú.   

El tercer estudio denominado “percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol 

en adolescentes” realizado en la ciudad de Puebla (México), presentó una muestra de 236 

adolescentes que acudieron a la consulta externa del servicio de medicina familiar, acompañado 

por alguno de sus padres, sin trastorno o déficit psicosensorial y que participaron en el estudio. 129 

adolescentes fueron de sexo femenino, 66.1% había cursado el nivel educativo básico, 92.8% 

fueron estudiantes. La familia nuclear fue predomínate con 57.2% (135). Para la medición de las 

dos variables principales del estudio se encuestaron directamente a 236 adolescentes y 236 padres 

que se encontraban en la consulta externa de Medicina Familiar; a los primeros se les aplicó el test 

AUDIT y a ambos (padres e hijos) se le aplicó el test Apgar familiar.  

En el cuarto estudio denominado: “Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes. Institución Educativa Luis Alberto García Rojas N °147, 2017” realizado en la ciudad 

de Lima (Perú), utilizó una muestra aleatoria conformada por 90 adolescentes, de 5 grado de 

secundaria de la Institución Educativa Luis Alberto García Rojas N°147, San Juan De Lurigancho.  
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En el quinto estudio denominado: “Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (test de Audit) 

relacionado con la funcionalidad familiar en adolescentes de 15 a 17 años, del Colegio Marista 

Particular “Pio XII”, en Santo Domingo de los Tsáchilas, período 2019” realizado en la ciudad de 

Santo Domingo (Ecuador), se utilizó una muestra aleatoria de 145 participantes, donde se recolectó 

información a través de test Audit y Apgar familiar. Todos los estudiantes del Colegio Marista 

Particular “PIO XII”, desde los 15 años hasta los 17 años, que estuvieron matriculados y que sus 

padres autorizaron la aplicación del test de AUDIT y Apgar Familiar.  

En el sexto estudio denominado: “El rol de la autoestima, la personalidad y la familia en el 

consumo de alcohol en la adolescencia”, realizado en la ciudad de buenos aires (Argentina), se 

utilizó una muestra aleatoria 2049 ciudadanos argentinos (70,3% mujeres, 29,4% hombres y 0,3% 

otro género). El rango etario fue de 11 a 20 años. Sus niveles de estudios se encontraron en su 

mayoría en el nivel Universitario o Terciario Incompleto (42,1%) seguido de Secundario 

incompleto (26,8%) y Secundario completo (25,1%). Por último, la muestra estuvo compuesta en 

su mayoría de personas nacidas en la Región Centro y Buenos Aires (82%), distribuyéndose luego 

equitativamente entre el resto de las regiones y el exterior del país.  

En el séptimo estudio denominado: “Distintas familias, distintos consumos: relación de las 

dinámicas familiares con el consumo de alcohol en adolescentes en Colombia”, realizado en las 

ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín (Colombia), se utilizó una 

muestra aleatoria 116 personas,  en el cual este estudio fue de tipo antropológico, cualitativo y 

mostró aspectos culturales del consumo de alcohol familiar y de los adolescentes; no tanto los 

aspectos individuales, sino aquellos ligados con las interacciones humanas. Frente a las técnicas 

utilizadas se realizaron diez grupos focales; cinco con padres de familia y cinco con adolescentes.  

En el octavo estudio denominado: Factores personales y familiares para el abuso del alcohol en 

adolescentes colombianos de 13 a 17 años”, realizado en 60 municipios del territorio nacional, 

distribuidos en 25 de los departamentos del país (Colombia), donde se utilizó una muestra de 1520 

adolescentes colombianos entre 13 y 17 años de edad, provenientes de 5526 hogares urbanos de 

los diferentes estratos socioeconómicos, concentrados en 420 manzanas. La selección se llevó a 

cabo al azar, de acuerdo con una submuestra de la muestra maestra para investigaciones en salud 

del Ministerio de la Protección Social.  
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En el noveno estudio se llevó a cabo en la población urbana denominado: “Funciones ejecutivas 

y antecedentes familiares de alcoholismo en adolescentes”, realizado en la ciudad de Bogotá 

(Colombia), donde se utilizó una muestra de 60 adolescentes de sexo masculino, se evaluaron 

cuatro grupos de participantes: (a) 15 abusadores de alcohol con historia familiar de alcoholismo, 

(b) 15 abusadores de alcohol sin historia familiar de alcoholismo, (c) 15 sin consumo de alcohol 

con historia familiar de alcoholismo y (d) 15 sin consumo de alcohol sin historia familiar de 

alcoholismo.  

En el décimo estudio denominado: “Ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol en adolescentes de Colombia”, realizado en la ciudad de Tunja (Colombia), 289 

participantes (126 hombres y 163 mujeres), con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, y 

escolaridad entre noveno y once, de cuatro instituciones educativas públicas. Se realizó la selección 

de la muestra a partir de la técnica de muestreo, por cuota porcentual, por género y grado, con una 

probabilidad a favor de 25 y un error de estimación del 5%. 

Unidad de análisis: Se contemplaron artículos que aborden el consumo de alcohol, factores 

familiares y adolescentes. Al realizar la búsqueda en diferentes bases de datos, se obtuvieron los 

siguientes hallazgos.                                

    Tabla 1 Plataformas de búsqueda    

Plataforma de búsqueda Términos de búsqueda          Resultados  

 

Scielo  

Consumo de alcohol, 

factores familiares y 

adolescencia 

 

13 

 

Redalyc  

Consumo de alcohol, 

factores familiares y 

adolescencia 

 

269.233 

 

Google académico  

Consumo de alcohol, 

factores familiares y 

adolescencia 

 

17.400 

     Fuente: Elaboración propia 
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Unidad de trabajo: Para la fase del proyecto se presentaron en esta ocasión, 10 artículos, Asi 

mismo, en la fase de avance se encontraron 18 artículos específicamente que abordaron las 

variables de estudio: consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia publicadas entre los 

años 2015 y 2020 en el contexto Latinoamericano.  

Idioma: Se revisaron los estudios en idioma español e inglés.   

Criterios de exclusión  

Frente a los criterios de exclusión se excluyeron todos los artículos de tipo investigativo que, 

aunque trabajaron el consumo de alcohol, factores familiares no se aplicaron en la población objeto 

de estudio. 

Igualmente, se excluyeron artículos cuyo contenido no fueron de fácil acceso, asi mismo, 

documentos que no fueron publicados en su totalidad. Finalmente se excluyeron documentos que 

no reposaron en bases de datos científicas y artículos publicados en años anteriores al 2015 y 

superiores al 2020.  

Procedimiento de búsqueda de datos  

Fase 1 - Delimitación del problema de investigación. Se estableció el eje temático de la 

presente revisión, la cual se abordó la información sobre el consumo de alcohol, factores familiares 

y adolescencia.   

Fase 2 – Revisión preliminar de la literatura. De acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión que se describieron en este documento, se realizó la búsqueda de la información por 

medio de las bases de datos como Redalyc, Scielo y Google académico, lo cual se hizo uso de las 

palabras clave como: consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia.  

Fase 3 – Organización y análisis de datos. Los datos que se recolectaron se categorizaron en 

orden lógico de acuerdo a los ejes temáticos descritos a continuación.  

Técnicas de recolección de información  

La recolección de información se realizó desde las fichas de análisis documental (ver apéndice) 

desarrollados para cada documento que se referenció en la revisión preliminar de literatura. Este 
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ejercicio permitió la realización de la sistematización de los hallazgos de cada uno de los estudios 

citados, cuyos aportes fueron incluidos dentro de la presente revisión documental.  

 Los sub - ejes temáticos que orientaron la revisión sistemática de literatura 

Bolet y Socarrás (2003), aseguraron que el alcoholismo es una enfermedad incurable, y que el 

abuso del alcohol fue reconocido desde épocas anteriores como un problema social, es el hábito 

tóxico más extendido en el mundo.  

Desde otra perspectiva, también de acuerdo con Arenas, (citado en García, 2016), es importante 

resaltar que “el alcohol fue considerada la droga más empleada por los adolescentes en diversos 

países, haciendo que su consumo se incremente día a día trayendo consigo víctimas mortales” 

(p.33).  

Por lo tanto, se pudo constatar en la investigación de Bolet y Socarrás (2003), que presentaron 

su categorización del paciente alcohólico, a lo que refieren que el  

Abstinente total: “Es el que nunca a consumio alcohol”; el Bebedor excepcional: 

“consumio ocasionalmente en cantidad limitada (1 a 2 tragos) y en situaciones muy 

especiales (menos de 5 veces al año)”; el Bebedor social: “es un sujeto que consumio sin 

trasgredir las normas sociales (no satisface los criterios tóxico y determinista, pues el 

alcohol no le produce efectos biológicos y psicosociales nocivos y mantiene su libertad ante 

este”.  

Por otra parte, el Bebedor moderado: “Consumio alcohol hasta 3 veces a la semana en 

cantidades menores que 1/4 de botella de ron, 1 botella de vino o 5 medias botellas de 

cerveza de baja graduación. Hasta menos de 12 estados de embriaguez al año”.  

Bebedor abusivo sin dependencia: “Sobrepaso la cantidad anterior, ingiere más de 20 % 

de las calorías de la dieta en alcohol (bebedor problema)”.  

Bebedor dependiente alcohólico sin complicaciones: “Se le establecio la dependencia 

física cuya manifestación clínica está dada por la aparición en períodos de abstinencia de 

temblores severos, nerviosidad, insomnio, cefalea y sudoración. Apareció diarreas, 

subsaltos musculares o cuadros de delirium subagudo”.  
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Dependiente alcohólico complicado: “Además de lo anterior presentó complicaciones 

psíquicas como el delirium tremens, la alucinosis alcohólica y la psicosis de Korsakov, o 

apareció complicaciones somáticas como polineuropatía, esteatosis hepática, cirrosis 

hepática, cardiomiopatías y gastritis”.   

Dependiente alcohólico complicado en fase final: “Se le ha notado el deterioro físico y 

psíquico, y su comportamiento social. Se reduce la tolerancia al tóxico y la aparición 

ocasional de cuadros convulsivos. Los pacientes presentaron severos cuadros de 

desnutrición, apareció cáncer del subsistema digestivo, entre otras”. (pp. 26-27).     

Desde otra perspectiva, para Piedra, Galván y Corral (2013), la adolescencia se ha clasificado 

en las siguientes etapas; adolescencia temprana, media y tardía.  

Adolescencia temprana: fue “Caracterizada fundamentalmente por la primacía de los 

cambios biológicos, seguidos por el inicio de los cambios psicológicos y rara vez por alguna 

manifestación de los cambios sociales”.  

Adolescencia media: fue “Caracterizada fundamentalmente por el desarrollo de los 

cambios psicológicos, seguidos por la culminación de los cambios biológicos y las primeras 

manifestaciones de cambios sociales”. 

Adolescencia tardía: fue “Caracterizada por el desarrollo de los cambios sociales, 

acompañados por la continuidad del cambio psicológicos y ocasionalmente en un reducido 

número de adolescente el término sus cambios biológicos”. (pp. 9-10).  

Además, por otro lado, según Vasallo (2015), “la familia es la unidad básica de la sociedad, 

presentándose los diferentes tipos de familias como: familia nuclear o elemental, familia extensa o 

consanguínea, familia mono parental, familia de madre soltera, familia de padres separados”.  

La familia nuclear o elemental: “es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos fueron de descendencia biológica de la pareja 

o miembros adoptados por la familia”.  

La familia extensa o consanguínea: se constituyó de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 
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personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, y 

a los nietos.  

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz 

donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada: la familia de madre soltera; 

o por fallecimiento de uno de los cónyuges.  

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio asumió sola la crianza 

de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces tomó este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

La familia de padres separados: familia en la que los padres se encontraron separados. Se 

negaron a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as obstaculizaron la 

relación de pareja, pero no a la paternidad y maternidad (pp.526-527).    

Así mismo, cabe mencionar que las familias disfuncionales los roles no fueron claros, los padres 

se vieron afectados por la inmadurez, por problemas de adicción, alcohol o problemas mentales 

donde permitió que el padre dominante abuse de los hijos, en ella regularmente surgieron 

conflictos, mala conducta, no existió empatía, incomprensión entre sus miembros (Ramírez y 

Pérez, 2019, p.27).   

Recursos de la investigación  

A continuación, se presentan los recursos, tiempo y presupuesto para el desarrollo de la actual 

investigación que estuvo centrada en el método de revisión sistemática de literatura, para analizar 

la relación existente entre consumo de alcohol y los factores familiares en adolescentes de 10 a 20 

años de edad.
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Tabla 2 Descripción del procedimiento metodológico y cronograma 

 

      Fuente: Elaboración propia

Fases Elemento Tiempo en Meses 

Feb Mar        Abr      May        Jun      Jul                     Agos Sept Oct              

Fase  

Proyecto 

Preliminares   

 

 

Introducción 

Selección y delimitación del tema 

Campo de aplicación 

Línea de investigación  

Planteamiento del problema  

Objetivos  

Revisión preliminar de la literatura  

Metodología de la investigación  

Recursos  

Elementos bioéticos  

Referencias y apéndices. 

Fase  

Avance 

Procedimiento: revisión documental y análisis 

documental. 

   

Resultados del análisis documental. 

Fase  

Final 

 

Preliminares    

Resumen, Abstract y Palabras Claves 

Introducción  

Selección y delimitación del tema 

Campo de aplicación 

Línea de investigación  

Planteamiento del problema  

Objetivos  

Revisión preliminar de la literatura  

Metodología de la investigación  

Recursos  

Elementos bioéticos 

Revisión y análisis documental. 

Resultados del análisis documental. 

Discusión  

Conclusiones y Recomendaciones 

Referencias y apéndices  

Sustentación final del proyecto  
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Tabla 3 Presupuesto de la investigación  

Rubros Descripción  Cantidad Valor Unit Total ($) 

Equipos de Computo Computadores 

Portátiles 

1 1,500,000 1,500,000 

Equipos de 

Almacenamiento  

Dispositivos USB 1 13,000 13,000 

Fotocopias e 

Impresiones 

Fotocopias e 

impresiones de los 

documentos. 

0 0 0 

Otros Unidades de 

almacenamiento, 

trasporte entre 

otros. 

 0 0 

Internet Servicio de 

Conectividad  

            3 23,400 70,200 

Total    1,583,200 

 Fuente: Elaboración propia     

Elementos éticos y bioéticos 

La ética es aquella disciplina que orienta los actos humanos, donde sus principios no son 

arbitrarios ni relativos y tienden siempre a la construcción de una mejor sociedad incluyente y 

democrática. Por ende, toda investigación o experimentación realizada debe hacerse de acuerdo a 

tres principios éticos básicos, Respeto, Beneficencia y justicia, como lo establece la Comisión 

Nacional para la Protección de Investigación Biomédica y de Comportamiento, en sus 

Consideraciones éticas, La Ley 1090 de 2006 del Código Deontológico y Bioético, donde se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, en el capítulo II organización y 

administración del servicio público de salud. Además, en su artículo 4, instituye que el sistema de 

salud comprende los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación; que en él 

intervienen diversos factores, tales como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y 

de atención, propiamente dicha, y que de él forman parte, tanto el con junto de entidades públicas 

y privadas del sector salud, como, también, en lo pertinente, las entidades de otros sectores que 

inciden en los factores de riesgo para la salud. Por lo tanto, en el Capítulo VII, de la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. También, en su artículo 49, se establece que 

los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de 

estudio, la metodología utilizada, los materiales empleados en la misma, del análisis de sus 



Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                         39 
 

 
 

conclusiones y resultados. Así mismo, en el artículo 50, se instituye que los profesionales de la 

psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios 

éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. 

Igualmente, en el Artículo 55, se instaura que los profesionales que adelanten investigaciones 

de carácter científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la 

objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles 

uso indebido a los hallazgos. 

También, en su Artículo 56, Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los 

derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con 

la debida autorización de los autores. La ética de la investigación ya no se limita a defender la 

integridad y el bienestar de los sujetos, a fin de protegerles frente a eventuales malas prácticas a 

pesar de que esto sea todavía un aspecto fundamental, sino que pretende definir un marco completo 

de actuación.  Sin olvidar que la difusión y aplicación de estándares o de buenas prácticas 

científicas.  

Procedimiento 

Para el cumplimiento del procedimiento metodológico frente a la búsqueda de artículos 

científicos, esta se realizó a través de las siguientes plataformas de búsqueda; Scielo, Redalyc y 

Google académico; utilizando el operador lógico (AND) para delimitar el fenómeno de estudio; 

por lo tanto, los datos encontrados en las 3 plataformas de búsqueda antes citadas dio un total de 

16.921 resultados; en lo específico, se utilizaron términos de búsqueda relacionados con la temática 

de estudio las cuales fueron introducidas en las plataformas a través de las siguientes palabras 

claves: Consumo de alcohol AND factores familiares AND adolescencia, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: en google académico (16.700), Redalyc (221) y Scielo (0).  

Así mismo, para la elección de los artículos se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión como 

el grupo etario de 10 a 20 años, investigaciones realizadas entre los años 2015 y 2020, así como 
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estudios en español e inglés. Por otra parte, frente a la metodología se seleccionaron estudios de 

tipo: descriptivo correlacional, descriptivo relacional, correlacional, no experimental correlacional, 

descriptivo transversal y descriptivo. De igual manera, para el informe de avance se seleccionaron 

18 artículos; cabe resaltar que no se encontraron más investigaciones relacionadas con la temática 

de estudio, de acuerdo con las categorías propuestas y variables asociadas, basados en los criterios 

de inclusión y exclusión.   

Partiendo de los supuestos anteriores, se utilizó el modelo PRISMA propuesto por Moher et al., 

(2009), el cual, permitió tipificar la información presentada en una revisión con base en la 

evidencia. Por este motivo, se sistematizó la información utilizando el siguiente diagrama de flujo: 

(Véase la figura 1)  

z 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios - Fase Avance (según la guía 

PRISMA; Moher et al., 2009).   

Artículos Identificados en la base de 

datos: Google académico (16.700), 

Redalyc (221) y Scielo (0)  

(n = 16.921)   

 

    
Artículos después de excluir 

duplicados (16.921 – 1.226) 

(n =15.695)  

Artículos a texto completo analizados 

para su elegibilidad   

(n =15.695 – 15.677)  

Artículos elegidos para la revisión 

sistemática (n =18)   

15.677 fueron excluidos, por lo siguiente:  

No cumplían con el criterio de edad: 7.900 

No incluían idioma inglés y español: 1.079   

Investigaciones antes del 2015: 2.951  

Investigaciones después del 2020: 1.040 

No cumplen con las variables de estudio 2.701 

Artículos de no fácil acceso (resúmenes): 1 

Investigaciones con menos de 60 participantes: 4 

Investigaciones con más de 2049 participantes: 1      

Tipos de estudio: 0    

Enfoque cualitativo: 0      

 

  

 

 

  

Artículos duplicados que se encuentran en otras 

plataformas: Microsoft Academic (242), Dialnet 

(146), WordWideScience (353) y Refseek (485)  

(n = 1.226)  
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Para definir las investigaciones pertinentes en la revisión sistemática de literatura, se aplicaron 

los criterios de inclusión, los cuales facilitaron la exclusión de las investigaciones que no 

cumplieron con el fenómeno de estudio, como explicaremos a continuación:  

En primer lugar, se encontraron 16.921 resultados brindados por las 3 bases de datos 

seleccionadas para el presente estudio, donde se eliminaron 1.226 duplicados que se encontraron 

en otras plataformas de búsqueda como: Microsoft Academic (242), Dialnet (146), 

WordWideScience (353) y Refseek (485); de esta manera, al restar los 16.921 artículos encontrados 

en las 3 plataformas de búsquedas utilizadas en el presente estudio con los 1.226 artículos que se 

encontraron duplicados en las diferentes bases de datos antes mencionadas (Microsoft Academic, 

Dialnet,  WordWideScience y Refseek) se obtuvo un total de 15.695 estudios para ser analizados 

a texto completo para su elegibilidad a través de los criterios de inclusión como se muestra a 

continuación:    

Criterio edad  

De los 15.695 estudios, al aplicar el criterio de inclusión de edad, se excluyeron 7.900 

investigaciones adquiriendo como resultado 7.795 estudios que cumplieron con el rango de edad 

de 10 a 20 años (ver tabla 4).   

Tabla 4  

                      Número de artículos aplicado el criterio de inclusión de edad  

     Total, Artículos                     Artículos Excluidos                   Total de Artículos                                

      Investigación                  (No cumplen con el criterio)          (Cumplen Criterio)  

                                                                                                          10 – 20 Años  

        15.695                                        7.900                                                7.795  

Fuente: Elaboración propia 

     Criterio idioma inglés – español  

De los 7.795 estudios, al aplicar el criterio de inclusión idioma español – inglés, se identificaron 

que 6.716 artículos si cumplieron con los criterios de inclusión respecto al idioma inglés – español, 

mientras que 1.079 investigaciones estaban escritas en otros idiomas (ver tabla 5)  
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Tabla 5 

         Número de artículos aplicado el criterio de inclusión de Idiomas Inglés y español 

Idioma                Número de           Artículos excluidos                                Total artículos  

                            Artículos            (No cumplen criterio)                           (Cumplen criterio)  

                                                                                                                       Inglés – Español  

Español                6.617 

Inglés                       99                            1.079                                                       6.716 

Otros Idiomas      1.079 

Total                    7.795                            1.079                                                       6.716 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio artículos publicados antes del 2015  

De los 6.716 estudios, se estableció que 3.765 artículos fueron investigaciones realizadas entre 

el periodo 2015 y 2020, y se excluyeron 2.951 artículos que fueron realizados antes del año 2015 

(ver tabla 6)  

Tabla 6  

                                          Artículos publicados antes del 2015  

Año de la                    Número de          Artículos Excluidos                   Total artículos               

Investigación               Artículos          (No cumplen criterio)               (cumplen criterio)  

                                                              Investigaciones antes                  Investigaciones  

                                                                             del 2015                          2015 – 2020  

Antes del 2015               2.951                              2.951                                         3.765  

2015 – 2020                   3.765 

 

Total                               6.716                              2.951                                         3.765  

Fuente: de Elaboración propia  

Criterio artículos publicados después del 2020  

De los 3.765 estudios, se determinó que 2.725 artículos fueron investigaciones realizadas entre 

el periodo 2015 y 2020, y se excluyeron 1.040 artículos que fueron realizados después del año 2020 

(ver tabla 7)  
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Tabla 7  

                                           Artículos publicados después del 2020   

 Año de la                  Numero de                Artículos Excluidos                        Total Artículos  

Investigación             Artículos                  (No cumplen criterio)                     (cumplen criterio) 

                                                                  Investigaciones después                     Investigaciones  

                                                                             del 2020                                     2015 – 2020                       

Después del 2020          1.040                               1.040                                               2.725   

2015 – 2020                   2.725                      

Total                              3.765                              1.040                                                2.725 

Fuente: de Elaboración propia  

Criterio artículos que no cumplen con las variables de estudio  

De los 2.725 estudios, se excluyeron 2.701 artículos que no cumplieron con las variables de 

estudio, consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia. Por lo que se determinó que 24 

artículos si cumplieron con las variables de estudio (ver la tabla 8)  

Tabla 8  

                       Número de artículos que no cumplen con las variables de estudio 

   Total, artículos                      Artículos excluidos                                     Total de artículos 

     Investigación                 (no cumplen con el criterio)                     (cumplen con el criterio) 

                                                                                                                  variables de estudio 

          2.725                                        2.701                                                            24 

Fuente: Elaboración propia  

Criterio artículos de no fácil acceso (resúmenes)    

De los 24 estudios, se excluyó 1 artículo de no fácil acceso o resúmenes. Por lo que se determinó 

que 23 artículos fueron investigaciones de fácil acceso. Por lo tanto, estos artículos cumplieron con 

dicho criterio (ver tabla 9)  
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Tabla 9 

                               Criterio artículos de no fácil acceso (resúmenes) 

Total, artículos                     Artículos excluidos                                      Total de artículos  

Investigación                  (No cumplen con el criterio)                    (Cumplen con el criterio)  

                                                                                                          Artículos de fácil acceso                 

         24                                               1                                                              23  

Fuente: Elaboración propia   

 

Criterio artículos con un rango menos a 60 participantes   

De los 23 estudios, se excluyeron 4 artículos con un rango menor a 60 participantes. Por lo que 

se determinó que 19 investigaciones presentaban un rango mayor a 60 participantes. Por lo tanto, 

estos artículos cumplieron con dicho criterio (ver tabla 10)  

Tabla 10 

                     Criterio artículos con un rango menor a 60 participantes  

Rango de población      Número de artículos        Artículos excluidos            Total artículos  

                                                                             (No cumplen criterio)     (Cumplen criterio)  

                                                                          Menos de 60 participantes  

 1 - 30                                      1  

 1 - 38                                      1 

 1 - 40                                      1                                         4                                       19  

 1 - 55                                      1   

 >    60                                   19                     

Total                                      23                                        4                                       19                             

Fuente: Elaboración propia  

Artículos con rango mayor a 2049 participantes  

De los 19 estudios, se excluyó 1 artículo con un rango mayor a 2.049 participantes. Por lo que 

se determinó que 18 investigaciones presentaban un rango menor a 2049 participantes, cumpliendo 

con dicho criterio (ver tabla 11)  
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Tabla 11 

                           Artículos con rango mayor a 2049 participantes  

Rango de población     Número de artículos      Artículos excluidos                Total artículos  

                                                                         (No cumplen criterio)         (Cumplen criterio)  

                                                                      Más de 2049 participantes  

 > 2890                                     1                                   1                                           18  

 < 2049                                    18  

Total                                        19                                  1                                           18  

Fuente: Elaboración propia   

Criterio tipos de estudio   

De los 18 estudios, no se excluyó ningún artículo. Por lo que se determinó que las 18 

investigaciones cumplieron con dicho criterio (ver tabla 12)  

Tabla 12 

Tipos de estudio 

Tipo de estudio           Número de artículos        Artículos Excluidos           Total artículos  

                                                                           (No cumplen criterio)     (Cumplen criterio)  

                                                                            Otros tipos de estudio                                                                                                  

Descriptivo Correlacional                     10 

Descriptivo Relacional                           1  

Correlacional                                          1 

No Experimental Correlacional             2                           0                                       18 

Descriptivo Transversal                         3 

Descriptivo                                             1  

Otros                                                       0 

Total                                                      18                          0                                       18 

 Fuente: Elaboración propia  
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Criterio tipo de enfoque  

De los 18 estudios, no se encontraron artículos con enfoque cualitativo; sin embargo, como se 

evidencia en la tabla 13 solamente se encontraron 18 artículos con enfoque cuantitativo.  

Tabla 13    

                                                  Artículos con enfoque cualitativo 

Total, artículos          Número de artículos     Artículos Excluidos               Total Artículos  

Investigación                                                     (No cumplen criterio)           (cumplen criterio)  

                                                                          Enfoque cualitativo 

Enfoque cualitativo                        0                                0 

Enfoque cuantitativo                     18                                                                       18 

Total                                              18                               0                                      18 

Fuente: Elaboración propia  

Resultados  

Años de publicación        

De los 18 artículos publicados entre los años 2015 y 2020, se pudo identificar que se realizaron 

más investigaciones en los años 2015 y 2019 (véase la tabla 14), lo que quiere decir que los estudios 

sobre las variables de consumo de alcohol, factores familiares y adolescencia se presentaron con 

mayor interés en estos años en comparación con el 2016, 2017, 2018 y 2020.   

Frente a estos resultados se evidenció que las variables de consumo de alcohol, factores 

familiares y adolescencia son poco estudiadas por la comunidad científica. 

Tabla 14  

                         Artículos publicados entre los años 2015 y 2020  

                                          Años                                                             Total  

2015            2 016               2017          2018              2019              2020  

   4                  3                      2                2                    4                    3               18 

Fuente: Elaboración propia  
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Tipos de estudios  

Al analizar los tipos de investigaciones, se encontró, que la mayoría de estos estudios fueron de 

tipo descriptivo correlacionales, correlacionales, descriptivo transversal, no experimental 

correlacional, descriptivo relacional, y descriptivos (ver tabla 15) como se explica a continuación:  

Estudios Descriptivos correlacionales: “Estos estudios buscan determinar el grado de intensidad 

existente en la unión de dos o más variables de una misma muestra o el grado de relación que existe 

entre dos fenómenos o eventos observables" (Aránguiz et al., 2010). Por otra parte, según Huaycani 

(2020) expresa “que el estudio descriptivo transversal permite estudiar variables tal y como se 

presentan en la realidad, favoreciendo la veracidad de los hallazgos” (p.53).  

Además, los estudios descriptivos: “buscan especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

(Gonzales & Cardona, 2015, p.40).   

Desde otra perspectiva, según Sampieri, Collado & Lucio (2010) afirman “que la investigación 

correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, es decir 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables” (p.81).   

Tabla 15  

                            Tipos de estudio  

Tipos de estudio                            Estudios elegidos para  

                                                          La investigación                                    

Descriptivo correlacional                                        10 

Descriptivo transversal                                             3 

No experimental correlacional                                 2 

Correlacional                                                            1  

Descriptivo relacional                                              1  

Descriptivo                                                               1  

Total artículos                                                         18 
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Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se realizo un análisis identificando que la gran cantidad de los estudios para esta 

revisión sistemática fueron descriptivo correlacionales con diez investigaciones, lo cual permite 

dilucidar la relación que existe entre dos fenómenos observables, asi mismo, con menor cuantia de 

investigaciones descriptivos transversales con tres estudios permitiendo estudiar las variables tal 

como se presentan en la realidad, ademas, con una menor cantidad de estudios de tipo no 

experimental correlacional, correlacional, descriptivo relaciona y descriptivo. haciendo hincapié 

que todos los estudios encotrados son de gran relevancia para esta la revisión documental.  

Población  

Con respecto a la población objeto de estudio, los resultados se clasificaron en número de 

participantes, identificándose que la sumatoria de todas las investigaciones, proporcionaron un 

resultado de 5.253 sujetos; por lo tanto, para obtener la media de toda esta población se dividió por 

el número de artículos encontrados (18); esto permitió dividir el número de participantes por el 

número de estudios ejecutados encontrando una media de 291 personas, de modo que, se puede 

resaltar que elaborado la distribución de estas investigaciones con el número de sujetos se obtuvo 

un número considerable en los estudios identificados como se explica a continuación (ver en la 

tabla 16 y 17). 

Tabla 16  

Fuente: Elaboracion propia 

                                                   Población objeto de estudio 

                 Título de la investigación                                            Número de participantes  

     Relación entre la funcionalidad familiar y Consumo                                   75                                

de alcohol en los escolares adolescentes                                                           

     Ambiente familiar relacionado con el consumo de  

Alcohol en adolescentes de 4 y 5 de secundaria de                                         200  

La Institución Educativa Juana Moreno, Huánuco  

2017   
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     Clima social familiar y consumo de alcohol en adolescentes  

de 3ro a 5to año de la Institución Educativa Secundaria                                 242 

Simón Bolívar de Juliaca, 2018 

     La historia familiar y la conducta de consumo de alcohol como                240 

factor sociocultural en el adolescente. Perspectiva de enfermería 

     Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes                  362        

de secundaria  

     Funcionalidad familiar relacionada con el consumo de alcohol                 242 

en adolescentes escolares de la Institución Educativa José Carlos  

Mariátegui, distrito El Porvenir, abril del 2016 

     Consumo de alcohol y adolescentes patrones, permisividad                     547  

Familiar y riesgo en Darién  

     Influencia de la disfunción familiar y la depresión en el inicio                 299  

del consumo de alcohol en adolescentes 

     Factores familiares que originan el consumo de alcohol en                         90  

Los adolescentes de 3er grado de la Institución Educativa  

Santa Isabel Huancayo 2019    

     La familia y los amigos como riesgo de consumo de alcohol                    636 

en adolescentes 

     Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes                  699 

de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 Puno – 2019  

     Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en adolescentes                333  

     Habilidades sociales y funcionamiento familiar relacionando                     70 

con el consumo de alcohol en adolescentes   

     Potencial resiliente en familias con adolescentes que consumen                330  

Y no consumen alcohol  

     Relación de la historia Familiar de consumo de alcohol y Consumo          278  

de Alcohol de los Adolescentes 
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Con relación, en la fase avance se identifico que la mayor cantidad de participantes se encontró 

en la investigación titulada “Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial 32 Puno – 2019” con 699 sujetos, asi mismo, se 

identifico el estudio con menor cantidad de participantes denominado “Habilidades sociales y 

funcionamiento familiar relacionando con el consumo de alcohol en adolescentes” con un rango 

minimo de 70 participantes.  

Tabla 17 

Promedio de participantes 

Total de participantes                     Total de estudios                                    Media aritmética  

5.253                                                         18                                                           291.8 

Fuente: Elaboracion propia  

Edad  

    De acuerdo con la variable edad, se logró identificar que la población objeto de estudio estuvo 

conformada por adolescentes de 10 a 20 años, por lo tanto, no se encontraron más estudios respecto 

a otros rangos de edades en el contexto Latinoamericano, como se muestra a continuación (ver 

tabla 18)  

 

 

Tabla 18 

     Relación entre la dinámica familiar y el consumo de bebidas                     158 

alcohólicas en adolescentes de nivel secundaria  

     Relación entre violencia familiar, consumo de alcohol y resiliencia          200  

en adolescentes de Lima, 2020 

     Uso de internet, consumo de alcohol y funcionalidad familiar en               252 

adolescentes Mexicanos   

Total de participantes                                                                                      5.253 
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                         Número de artículos aplicado al criterio de inclusión edad 

Variable edad                                             Número de artículos elegidos para 

                                                                                      la investigación  

 

   10 – 20 años                                                                        18 

  Total artículos                                                                      18 

Fuente: Elaboración propia  

Idioma  

Con relación al idioma, se encontró que todas las investigaciones para la actual revisión 

sistemática de literatura fueron escritas en idioma español por encontrarse en el contexto 

latinoamericano; cabe resaltar, que se realizó una búsqueda minuciosa en idioma inglés en las 

diferentes bases de datos utilizadas en este estudio (Redalyc, Scielo y Google Académico), pero no 

se encontraron investigaciones en este idioma asociadas con las variables de estudio consumo de 

alcohol, factores familiares y adolescencia, como se muestra a continuación (ver tabla 19)  

Tabla 19  

    Número de artículos aplicado el criterio de inclusión de Idiomas Inglés y español 

Idioma                                                                 Número de artículos elegidos para 

                                                                                            la investigación                                                 

Inglés                                                                                           0 

Español                                                                                       18 

Total                                                                                           18 

Fuente: Elaboración propia  

     Publicaciones por Países  

Acerca de la distribución de los diferentes países que han publicado en el contexto 

Latinoamericano respecto a las variables de estudio, se encontró que el mayor número de estudios 

se localizó en Perú y México (ver tabla 20)  

Tabla 20  
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                                   Numero de Investigaciones por cada país  

 País                                                                       Número de investigaciones     

Perú                                                                                           10 

México                                                                                       4 

Colombia                                                                                    2  

Ecuador                                                                                      1   

Panamá                                                                                       1   

Total                                                                                          18 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente se presentan las principales características de las 18 investigaciones seleccionadas 

para la Revisión Sistemática de Literatura, como son: el título de la investigación, autores, año, 

objetivo principal de la investigación, número de participantes, metodología, instrumentos (ver 

tabla 21) 
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Tabla 21 

Características de los estudios - Fase de avance  

Título de la 

investigación  

Autores    Año  Objetivo principal de la          

investigación  

Número de 

participantes  

Metodología  Instrumento 

Relación entre la 

funcionalidad 

familiar y Consumo                                                                   

de alcohol en los 

escolares 

adolescentes.                                                           

Pérez 

Alvarado 

Luz 

Milagros, 

Ramírez 

Alfaro 

Maryurie 

Esther.  

2019 Determinar la relación entre 

la funcionalidad familiar y el 

consumo de alcohol en los 

escolares adolescentes. 

Estuvo 

conformada por 

75 alumnos, del 

4 to año de 

secundaria de 

las aulas A, B y 

C cada una con 

12 estudiantes y 

del 5 to año de 

secundaria de 

las aulas A, B y 

C constituida 

por 13 alumnos 

cada una, sus 

edades están 

entre 15 a 19 

Descriptivo 

Correlacional  

Test de Apgar 

familiar de 

Smilkstein para 

evaluar la 

funcionalidad 

familiar. 

 

Construyó un 

instrumento en 

base a una escala 

tipo Likert, para 

medir el consumo 

de alcohol en 

adolescentes.  



Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                         54 
 

 
 

 

años 

pertenecientes a 

la Institución 

Educativa 

Estatal 1154 

Nuestra Señora 

del Carmen. 

Ambiente familiar 

relacionado con el 

consumo de 

Alcohol en 

adolescentes de 4 y 5 

de secundaria de 

La Institución 

Educativa Juana 

Moreno, Huánuco 

2017. 

Escandón 

Munguía 

Anali 

Cecilia.  

2018  Determinar la relación entre 

el ambiente familiar con el 

consumo del alcohol en 

adolescentes del 4° y 5° de 

secundaria de la Institución 

Educativa Juana Moreno, 

Huánuco 2017.  

La muestra 

estuvo 

conformada por 

200 alumnos 

con un rango de 

edad de 14 a 19 

años de 4to y 

5to año de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa Juana 

Moreno; 

Descriptivo 

Relacional  

Guía de entrevista 

sociodemográfica. 

 

Escala de 

ambiente social.  

 

Cuestionario para 

identificar el 

consumo de 

alcohol.   
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seleccionados 

mediante el 

muestreo 

probabilístico 

aleatorio 

simple, 

considerando 

los criterios de 

inclusión y 

exclusión 

previamente 

establecidos. 

Clima social familiar 

y consumo de alcohol 

en adolescentes de 

3ro a 5to año de la 

Institución Educativa 

Secundaria                                 

Simón Bolívar de 

Juliaca, 2018. 

Condori 

Hirpanocca 

Mónica,  

Soto 

Ollachica 

Alejandra.  

2018 Determinar la relación entre 

clima social familiar y 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 3ro a 5to año 

de la Institución Educativa 

Secundaria Simón Bolívar 

de Juliaca. 

La población 

estuvo 

constituida por 

adolescentes 

(hombres y 

mujeres) entre 

los 13 y 17 años 

edad de 3ro y 

Descriptivo 

Correlacional 

Escala de Clima 

Social Familiar 

(FES) de Moos y 

Trickett, 

estandarizada por 

Ruiz Alva y Eva 

Guerra 1993.  
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5to de la 

Institución 

Educativa 

Secundaria 

Estatal Simón 

Bolívar de 

Juliaca, 

matriculados en 

el periodo 

académico 

2018. Se trabajó 

con una muestra 

de 242 

adolescentes.   

Cuestionario de 

Identificación de 

los Trastornos 

debidos al 

Consumo de 

Alcohol 

(AUDIT). 

La historia familiar y 

la conducta de 

consumo de alcohol 

como                 

factor sociocultural 

en el adolescente. 

Armendáriz 

García 

Nora 

Angélica, 

Almanza 

López 

2015 Establecer las diferencias y 

la relación entre el factor 

personal sociocultural a 

través de la historia familiar 

de la conducta de consumo 

de alcohol (HFCA) y la 

La muestra fue 

de 240, 

participantes 

adolescentes, 

con un rango de 

edad que osciló 

Descriptivo 

Correlacional 

Inventario de 

historia familiar 

de la conducta de 

consumo de 

alcohol (IHFCA). 
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Perspectiva de 

enfermería. 

Jessica 

Belem, 

Alonso 

Castillo 

María 

Teresa de 

Jesús,  

Oliva 

Rodríguez 

Nora  

Nelly,   

Alonso 

Castillo 

María 

Magdalena, 

López 

Cisneros 

Manuel 

Antonio.  

conducta no saludable de 

consumo de alcohol en 

adolescentes de preparatoria 

del Estado de Nuevo León.   

entre los 15 y 16 

años, por lo 

tanto, el género 

que predominó 

fue el femenino 

con (55,4%). Y 

en el sexo 

masculino 

(44.6%). El 

(42,5%) 

pertenecieron al 

primer 

semestre, 

seguido por el 

tercer semestre 

(38,3%) y 

posteriormente 

por el quinto 

semestre 

(19,2%).   

Cuestionario de 

Identificación de 

los Trastornos 

debidos al 

Consumo de 

Alcohol 

(AUDIT). 
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Funcionalidad 

familiar y consumo 

de alcohol en 

adolescentes                      

de secundaria.  

Alonso 

Castillo 

María 

Magdalena, 

Yáñez 

Lozano 

Ángeles, 

Armendáriz 

García  

Nora 

Angélica.   

2017 Identificar la relación y el 

efecto de la funcionalidad 

familiar con el consumo de 

alcohol de adolescentes que 

estudian secundaria.  

La muestra 

estuvo 

conformada por 

362 

adolescentes, 

con edades 

entre 12 y 15 

años de un 

municipio del 

estado de 

Nuevo León, 

México. Estos 

estudiantes 

fueron 

distribuidos en 

12 

conglomerados 

(grupo de 

estudiantes de 

secundaria) 

Descriptivo 

Correlacional 

Escala de 

Evaluación 

Familiar 

(APGAR) de 

Smilkstein 

Ashworth y 

Montano (1982) 

para evaluar la 

percepción de la 

funcionalidad 

familiar. 

 

 

Cuestionario de 

Identificación de 

los Trastornos 

debidos al 

Consumo de 

Alcohol (AUDIT) 

elaborado por 
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seleccionados 

aleatoriamente.   

 

 

Babor (1989) para 

la detección 

temprana de 

personas con 

problemas de 

alcohol, validado 

para la población 

mexicana por de la 

Fuente y 

Kershenobich 

(1992), como un 

método para 

examinar el 

consumo de 

alcohol en 

atención primaria. 

Funcionalidad 

familiar relacionada 

con el consumo de 

alcohol                  

Briones 

Briones 

Marcia.      

 
 

2016 Establecer la relación entre 

la funcionalidad familiar con 

el consumo de alcohol en 

adolescentes escolares de la 

La muestra 

estuvo 

conformada por 

242 alumnos 

No 

Experimental 

Correlacional  

  

Ficha de 

recolección de 

datos.  
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en adolescentes 

escolares de la 

Institución Educativa 

José Carlos  

Mariátegui, distrito El 

Porvenir, abril del 

2016.  

 
 

 

Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del 

distrito de El Porvenir en 

abril del 2016. 

adolescentes, 

con un rango de 

edad de 11 y 19 

años que fueron 

obtenidos de 

manera 

estratificada, 

proporcional al 

número de 

alumnos en 

cada sección de 

la institución 

educativa, para 

la selección en 

cada sección se 

usó de manera 

aleatoria 

sistemática.  

Test de APGAR 

familiar.  

 

Test AUDIT.  

Consumo de alcohol 

y adolescentes 

Córdoba 

Mendoza, 

Paul  

2019 Identificar la relación 

existente entre la práctica 

La 

investigación 

Descriptivo 

Correlacional 

Para efectos de 

esta investigación 
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patrones, 

permisividad                      

Familiar y riesgo en 

Darién. 

Antonio, 

Herrera  

Luis  

Carlos, 

Mendieta 

Marcia,  

Ruiz  

Julissa.  

del consumo de alcohol en 

adolescentes con la 

permisividad familiar.  

estuvo 

conformada por 

547 

adolescentes, 

(299 mujeres y 

248 hombres) 

entre 

estudiantes de 

noveno y 

duodécimo 

grado en cuatro 

escuelas 

públicas, con 

edades 

comprendidas 

entre los 13 y 18 

años  de la 

provincia de 

Darién. 

se realizó un censo 

entre 

adolescentes. 
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Influencia de la 

disfunción familiar y 

la depresión en el 

inicio                  

del consumo de 

alcohol en 

adolescentes. 

Hernández 

Vásquez 

Akram, 

Ramírez 

Galvez 

Janet 

Julissa, 

Vergara 

Cueva 

Carla 

Pierina, 

Tumbajulca 

Ascate 

Analy 

Roxana, 

Oyola 

García 

Alfredo 

Enrique, 

Sarria 

2015 Determinar la influencia de 

la disfunción familiar y la 

depresión en el inicio precoz 

del consumo de alcohol en 

adolescentes.  

La muestra 

estuvo 

conformada por 

299 

adolescentes 

con edades 

comprendidas 

entre los 10 y 19 

años, 

seleccionados 

mediante 

muestreo 

aleatorio 

simple. 

Descriptivo 

Transversal  

Ficha de 

recolección de 

datos.  

 

Test APGAR 

familiar.  

 

Test de Zung para 

depresión  

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg.  
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Baldoceda 

Nadenka 

María,  

Quispe 

Ilanzo 

Melisa 

Pamela.    

Factores familiares 

que originan el 

consumo de alcohol 

en                        

Los adolescentes de 

3er grado de la 

Institución Educativa  

Santa Isabel 

Huancayo 2019.    

Arenas 

Villaverde 

Esmeralda 

Fabiola.  

2020 Identificar cuáles son los 

factores familiares que 

originan el consumo de 

alcohol en los adolescentes 

de 3er grado de la institución 

educativa Santa Isabel 

Huancayo.  

La muestra 

estuvo 

comprendida 

por 90 alumnos 

adolescentes 

con un rango de 

edad entre 12 y 

13 años de 

tercer grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Descriptivo Encuesta que 

permitió recoger 

la información 

para obtener los 

resultados 

cuantitativos.  

 

Instrumento que 

se ha utilizado 

para elaborar las 

preguntas ha sido 

el cuestionario 
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Isabel – 

Huancayo 2019.  

con preguntas 

cerradas.  

La familia y los 

amigos como riesgo 

de consumo de 

alcohol                     

en adolescentes. 

Solórzano 

Torres 

Fanny, 

Narváez 

Alexandra, 

Alvarado 

Villa   

Geovanny, 

Silva Calle 

Ximena, 

Guerrero 

Solórzano 

Juan, 

Poveda 

Icaza 

Xavier, 

Cabrera 

Donoso 

2016 Identificar los factores de 

riesgo para el consumo de 

alcohol en los estudiantes de 

primero, segundo y tercer 

año de bachillerato de 

colegios de Guayaquil.  

 

La muestra 

estuvo 

conformada por 

636 estudiantes 

adolescentes 

con edades 

comprendidas 

entre los 13 

años de 

bachillerato, 

pertenecientes a 

6 Instituciones 

Educativas.  

Descriptivo 

Transversal   

Encuesta diseñada 

para el estudio, 

aprobada por un 

comité de Bioética 

(COBI).  

  

Test AUDIT.  

 

APGAR familiar, 

autoadministrable. 
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Dayana, 

Donoso 

Daniela, 

Perafan 

Javela 

Karla, 

Santana 

Torres 

Juliana, 

Ledesma 

Patricia, 

Torres 

Stephanie, 

Dib  

Fayad 

Samia,  

Borbor  

Madeleine,  

Romero 

Elena, 
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Proaño 

Carlos. 

Funcionalidad 

familiar y consumo 

de alcohol en 

adolescentes                   

de la Institución 

Educativa Secundaria 

Industrial 32 Puno – 

2019. 

Huaycani 

Mamani   

Jesica 

Margot.  

2020 Funcionalidad familiar y 

consumo de alcohol en 

adolescentes de la 

Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 

puno – 2019. 

La población 

estuvo 

constituida por 

adolescentes de 

ambos sexos 

con edades 

entre 11 y 17 

años, y el 

tamaño de la 

muestra de 

estudio fue de 

248 

adolescentes 

obtenidos 

mediante el 

muestreo 

probabilístico. 

Descriptivo 

Transversal    

Encuesta e 

instrumentos ya 

validados. 

 

 Test de 

funcionalidad 

familiar FF-SIL.  

 

Test de 

Identificación de 

los Trastornos 

relacionados con 

el consumo de 

alcohol (AUDIT). 
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Funcionamiento 

familiar y consumo 

de alcohol en 

adolescentes.                 

González 

Álvarez 

John 

Alexander, 

Cardona 

Álzate 

Claudia 

Yesenia.     

2015 Describir las relaciones entre 

el funcionamiento familiar y 

el consumo de alcohol en los 

adolescentes de los grados 

décimo y undécimo de las 

Instituciones Educativas de 

este Municipio. 

La muestra total 

fueron 333 

estudiantes 

entre 14 y 20 

años de 4 

Instituciones 

públicas del 

Carmen de 

Viboral de los 

cuales 187 

fueron mujeres 

(52.2%) y 146 

hombres 

(43.8%). 

Descriptivo 

Correlacional 

Escalas de 

evaluación de 

adaptabilidad y 

cohesión familiar 

(FASESIII). 

 

Escala de 

comunicación 

padres – 

adolescentes 

(PACS). 

 

Cuestionario de 

identificación de 

los trastornos 

debidos al 

consumo de 

alcohol (AUDIT). 
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Habilidades sociales 

y funcionamiento 

familiar relacionando                     

con el consumo de 

alcohol en 

adolescentes.   

Bailón  

Vera 

Jessica 

Fabiola, 

Calderón 

Quiroz 

Sandra 

Rosmary.      

2018 Determinar la relación 

existente entre el nivel de 

habilidades sociales y 

funcionamiento familiar con 

el consumo de alcohol en 

adolescentes. 

La muestra 

estuvo 

constituida por 

70 adolescentes 

entre los 15 y 19 

años que 

cursaban el 4° y 

5° grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Pública “San 

Nicolás” – 

Huamachuco, 

que fueron 

seleccionados 

aleatoriamente, 

según el número 

de orden de 

Descriptivo 

Correlacional 

Escala de 

evaluación de 

funcionamiento 

familiar (Olson). 

 

Evaluación de las 

habilidades 

sociales 

(Ministerio de 

Salud). 

 

Cuestionario 

sobre consumo de 

alcohol en 

adolescentes.  
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cada uno de 

ellos. 

Potencial resiliente en 

familias con 

adolescentes que 

consumen               y 

no consumen alcohol.  

García 

Cortez  

José 

Manuel, 

García 

Méndez 

Mirna, 

Rivera 

Aragón 

Sofía.  

2015 Establecer si el 

funcionamiento familiar 

predice el potencial 

resiliente de padres con hijos 

adolescentes que consumen 

o no consumen alcohol. 

Muestreo no 

probabilístico 

intencional de 

330 padres y 

madres de 

familia 

voluntarios de 

la ciudad de 

México y área 

metropolitana. 

129 hombres 

(39.1%) y 201 

mujeres 

(60.9%), que 

participaron de 

manera 

voluntaria 140 

padres y madres 

No 

Experimental 

Correlacional  

Escalas de 

potencial 

resiliente (García 

& García- 

Méndez, 2013).  

 

Funcionamiento 

familiar (García-

Méndez, Rivera, 

Reyes-Lagunes, 

Díaz-Loving, 

2006).   
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de familia con 

un hijo 

adolescente que 

presentaba un 

consumo 

riesgoso de 

alcohol y 187 

padres y madres 

de familia con 

un adolescente 

que no 

consumía 

alcohol. Las 

edades de los 

adolescentes 

estaban 

comprendidas 

entre los 11 y 18 

años.  
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Relación de la 

historia Familiar de 

consumo de alcohol y 

Consumo          

de Alcohol de los 

Adolescentes 

Telumbre 

Terrero 

Juan 

Yovani, 

López 

Cisneros 

Manuel 

Antonio, 

Sánchez 

Becerra 

Alejandra, 

Araujo 

Ligonio 

Flor 

Magnolia, 

Torres 

Castañón 

Mirna 

Eréndira.      

2017 Determinar la relación de la 

historia familiar del 

consumo de alcohol y el 

consumo de alcohol de los 

adolescentes.  

Se utilizó un 

muestreo 

aleatorio 

simple, con una 

muestra final de 

278 

adolescentes, 

con un rango de 

edad que oscila 

entre los 12 y 16 

años; el 53.2% 

correspondieron 

al sexo 

masculino y el 

46.8% al sexo 

femenino.     

Descriptivo 

Correlacional 

Inventario de 

Historia Familiar 

de Consumo de 

Alcohol.  

 

Cuestionario de 

Identificación de 

Trastornos 

debidos al 

Consumo de 

Alcohol 

(AUDIT).  
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Relación entre la 

dinámica familiar y el 

consumo de bebidas                      

alcohólicas en 

adolescentes de nivel 

secundaria 

Terrones 

Gavidia Iris 

Elizabeth, 

Villanueva 

Quispe 

Jazmín 

Jessica.      

2016  Determinar la relación entre 

la dinámica familiar y el 

consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes 

de nivel secundaria en una 

institución educativa técnica 

nacional de Puente Piedra - 

Lima 2016  

La muestra 

estuvo 

conformada por 

158 estudiantes 

de 13 y 17 años 

de edad de 

ambos sexos.  

Descriptivo 

Correlacional 

Encuesta. 

 

Cuestionario 

estructurado en 4 

partes: datos 

generales. 

 

Evaluación del 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas. 

 

Evaluación de la 

dinámica familiar: 

cohesión y 

adaptabilidad 

(FACESIII).  

 

Escala de 

comunicación 
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padres - 

adolescentes 

(PACS). 

Relación entre 

violencia familiar, 

consumo de alcohol y 

resiliencia          

en adolescentes de 

Lima, 2020 

Medina 

Sauñe 

Manuel 

Enrique, 

Mendoza 

Domínguez 

Ytati 

Katiusca.      

2020 Identificar la relación 

existente entre violencia 

familiar, consumo de alcohol 

y resiliencia en adolescentes 

de Lima. 

La muestra 

estuvo 

compuesta por 

200 alumnos 

con un rango de 

edad entre 14 y 

18 años; 104 

fueron de sexo 

femenino y 96 

de sexo 

masculino.   

Correlacional  Cuestionario de 

violencia 

intrafamiliar 

creada por 

Arredondo.  

 

Escala para 

consumo de 

alcohol AUDIT 

creada por la 

Organización 

Mundial de la 

Salud adaptada 

por Pozo.  

 

Escala de 

resiliencia creada 
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por Wagnild y 

Young adaptada 

por Castilla, 

Coronel, Bonilla, 

Mendoza y 

Barboza.  

Uso de internet, 

consumo de alcohol y 

funcionalidad 

familiar en                

adolescentes 

mexicanos.  

Cortaza 

Ramírez 

Leticia, 

Blanco 

Enríquez 

Francisca, 

Hernández 

Cortaza 

Brenda 

Alicia, 

Lugo 

Ramírez 

Lizeth 

Alejandra, 

2019  Conocer si existe relación 

entre uso de Internet, 

consumo de alcohol y 

funcionalidad familiar de 

adolescentes estudiantes de 

secundaria.  

La muestra 

estuvo 

conformada de 

252 estudiantes 

adolescentes, 

con un rango de 

edad que osciló 

entre los 11 y 15 

años, (129 

hombres y 123 

mujeres), 

inscritos en los 

tres grados 

académicos del 

Descriptivo 

Correlacional  

 

Cuestionario de 

hábitos sobre uso 

de Internet (ad 

hoc) y el Test de 

Adicción a 

Internet (TAI o 

IAT, por sus 

siglas en inglés) 

de Young (1996). 

 

Test de 

Identificación de 

los Trastornos 

Debidos al 
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Beverido 

Sustaeta 

Paulina, 

Salas 

Betzaida, 

Cárdenas 

Xóchitl de 

San Jorge. 

 

 

turno matutino 

y vespertino.  

Consumo de 

Alcohol 

(AUDIT).  

 

Instrumento de 

tamizaje 

desarrollado por 

la Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS, 

1989), APGAR 

familiar de 

Smilkstein 

adaptado a 

población 

mexicana por 

Gómez y Ponce 

(2010) para medir 

funcionalidad 

familiar.   
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Discusión 

La finalidad del presente estudio fue, analizar la relación que existe entre consumo de alcohol y 

los factores familiares en adolescentes de 10 a 20 años de edad en el contexto Latinoamericano a 

través de la revisión sistemática de literatura entre los años 2015 y 2020; en lo específico, esta 

investigación adquiere relevancia debido a la actualización del conocimiento y la posibilidad que 

tiene de demostrar a la comunidad científica a partir de los datos basados en la evidencia la 

incidencia que provoca el consumo de alcohol en la adolescencia, ya que este está catalogado como 

un problema de salud pública a nivel internacional y nacional. De hecho, en la investigación 

realizado por Ahumada et al., (2017), refieren que el problema del consumo de alcohol en la 

población en general afecta significativamente a los adolescentes y es una problemática en el 

mundo entero.  

Esto concuerda con el estudio realizado por Cruz et al., (2019), quienes manifestaron que el 

consumo de alcohol en adolescentes es uno de los problemas de salud pública a nivel mundial de 

mayor relevancia, donde se observó que desde etapas tempranas del desarrollo inicia el consumo 

de bebidas alcohólicas; sin embargo, no es reconocido como un problema de salud por esta 

población en riesgo; de modo que se ha convertido en una preocupación debido a que se reconoce 

como la tercera causa de morbilidad prematura y de discapacidad a nivel mundial (OMS, 2011) y 

según Alfaro (2020) al referirse a los jóvenes el consumo de alcohol los convierten cuatro veces 

más en una población vulnerable para padecer de depresión asociado a muertes por suicidio y 

accidentes de tránsito. 

Por consiguiente, continuando con lo anteriormente descrito los estudios realizado a través de 

la revisión sistemática, evidenciaron notoriamente características en común que apoyaron la 

comprensión de la relación entre las variables de estudio (consumo de alcohol, adolescencia y 

factores familiares) a través de una categorización de las variables teniendo en cuenta sus causas y 

desencadenantes, como son la funcionalidad familiar que influye en el consumo de alcohol de los 

adolescentes, consumo de alcohol y comunicación familiar, consumo de alcohol y cohesión 

familiar, consumo de alcohol y percepción familiar, consumo de alcohol y permisividad familiar, 

consumo de alcohol, violencia y resiliencia familiar, consumo de alcohol y manejo de internet, 

consumo de alcohol y habilidades sociales, consumo de alcohol y agresión sexual, consumo de 
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alcohol y violencia de género y consumo de alcohol en los adolescentes de acuerdo al sexo y la 

edad. 

Correlación entre consumo de alcohol en adolescentes y factores familiares 

Teniendo en cuenta la presente revisión documental, se logró evidenciar que existen 

investigaciones que confirman en sus resultados una relación negativamente significativa entre las 

variables de estudio dado que los adolescentes que presentan bajos niveles de funcionalidad 

familiar manifestan mayor riesgo de consumo de alcohol. En lo específico, se encuentran 

investigaciones como las de Mejia (2016); Terrones y Villanueva (2016); Romero (2017); 

Escandon (2018); Pérez y Ramires (2019) y Salcedo (2020), que refieren que, los adolescentes que 

presentan problemas familiares son más propensos a consumir alcohol como una via de escape a 

los conflictos familiares. Igualmente, la investigación realizada por Cicua, Mendes y Muñoz 

(2008), confirma que los conflictos relacionales paterno-filiales y el consumo de alcohol de los 

padres influyen sobre el consumo de alcohol de los adolescentes.  

De modo que, teniendo en cuenta la adolescencia como variable de estudio se puede decir que 

es uno de los periodos del desarrollo humano, donde pueden presentarse crisis y conflictos vitales; 

de hecho, segun Erikson (1963) en su teoria del desarrollo psicosocial, asegura que en esta etapa 

evolutiva ocurren cambios que pueden generar conflictos en la personalidad, debido a situaciones 

que cuestionan la identidad (identidad vs confusión de identidad). Por lo tanto, el apego del 

adolescente para con sus padres empieza a desvanecerse y principia una nueva relación con ellos. 

En este sentido opuesto tiene un mayor acercamiento con otros adolescentes que experimentan la 

crisis natural de identidad, en la búsqueda reciproca de aceptación y de cohesión de grupo.  

Esto concuerda con el estudio de Krauskopof (1999), en el que expresa que, en estas edades, el 

cerebro aún no ha obtenido el suficiente desarrollo para que el adolescente planifique sus actos con 

mayor claridad, y además no cuenta todavía con suficientes bases otorgadas por la experiencia para 

hacer una evaluación más clara de las consecuencias que podrían tener sus actos, estando más 

guiada la conducta, por sus impulsos y emociones. Asi mismo, con relación a la variable de alcohol 

según Pascal y Guardia (2012), afirman que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso 

central y con capacidad de provocar cambios comportamentales con inhibición de la conducta; esto 
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coincide con la investigación realizada por Jiménez (2020), donde manifesta que se presenta una 

reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo. Por lo 

tanto, si se continúa consumiendo alcohol a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o 

físicos persistentes relacionados con la sustancia, lo llevará al adolescente a una conducta 

desadaptativa, autodestructiva y debilitante. 

Consumo de alcohol y Funcionalidad familiar   

Con respecto a la funcionalidad familiar Ayora (2016), expresa acerca de la presencia de 

inseguridad y dependencia que presentan individuos criados bajo estilos sobreprotectores, dice que 

debido a estas características estas personas suelen dudar al momento de tomar decisiones por si 

mismos, por más que estas decisiones sean sobre situaciones cotidianas e insignificantes; de igual 

manera, se menciona que los sentimientos de inutilidad son comunes, lo cual implica la evitación 

de emprender proyectos o tomar riesgos sin la aprobación o el consentimiento de un tercero, es 

decir al tener padres con actitudes sobreprotectoras los adolescentes pueden presentar baja 

tolerancia a la frustración generando dificultades para superar las adversidades. Por lo tanto, en el 

estudio realizado por Parra (2020), se logró identificar que el consumo de alcohol en los 

adolescentes se presenta por la funcionalidad de la familia que se ha visto seriamente afectada, 

donde los fenómenos relacionales no se cumplieron de forma adecuada en las diferentes etapas del 

ciclo vital familiar, debido al consumo de alcohol de uno de los miembros; ademas, los conflictos 

familiares y la dificultad en el manejo de las emociones, el nivel socioeconómico y una sociedad 

con normas que favorece el consumo de sustancias, asi mismo, familia separada, o por abandono, 

muerte o divorcio, tienen mayor riesgo de conductas para el consumo de alcohol, pero igualmente, 

la influencia de hermanos y amigos pueden desencadenar factores de riesgo.  

En conclusión, el estudio determina que las familias que funcionan de forma desadaptada tienen 

mayor riesgo para que los adolescentes consuman alcohol. En los resultados de las investigaciones 

anteriores identifican que la dinámica y el funcionamiento familiar son generadores de estrés y 

favorecen al consumo de alcohol en los adolescentes. Por otro lado, estudios como los de 

Armendariz et al., (2015); Briones (2016); Solórzano et al., (2016); Alonso, Yañez y Armendariz 

(2017); Condori y Soto (2018); y Cabrera (2019), aseguran que la funcionalidad familiar es muy 
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importante porque afecta significativamente la conducta del adolescente, desencadenando 

afectaciones en sus relaciones interpersonales, resaltando que los factores microambientales 

(familia), pueden contribuir al inicio del mantenimiento de esta conducta, porque es el primer 

contacto que establece el adolescente con su sistema familiar.   

Igualmente, el estudio realizado por Camacho (2005), indica que el consumo de alcohol no solo 

se presenta por la funcionalidad familiar, si no es esencialmente un acto social (factores 

macrosociales) y está arraigado en un contexto de valores, actitudes y tradiciones que los 

adolescentes ante estos datos ofrecidos por la cultura, configuran su realidad a partir de espacios 

de interacción y es, donde establecen significados y significantes sobre las sustancias, marcados 

por su lenguaje, imaginarios sociales, estéticas juveniles y memoria colectiva; estableciendo una 

valoración positiva y un aprendizaje de creencias entorno al consumo, generando un arraigo y 

aceptación sobre estas experiencias. Además, en el estudio de Cicua et al., (2008), expresan que 

los factores personales donde se encuentran emociones desagradables frente a eventos, malestar 

físico, estrés, problemas personales, baja autoestima, y trastornos de ansiedad y del estado de 

ánimo, son detonantes para que los adolescentes ejecuten conductas de consumo de alcohol. Por 

otra parte, en la investigación de Acosta et al., (2018), titulada “funciones ejecutivas y antecedentes 

familiares de alcoholismo en adolescentes de la ciudad de Bogotá”, se evidenció que los 

adolescentes con antecedentes personales y familiares de abuso de alcohol, presentaron un menor 

rendimiento en las pruebas de memoria de trabajo, fluidez verbal, flexibilidad cognoscitiva y toma 

de decisiones. Con este estudio, se puede deducir que el consumo de alcohol afecta profundamente 

el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas.           

Consumo de alcohol y Comunicación familiar 

En las investigaciones de Gonzales y Cardona (2015); Musitu et al., (2015); Saavedra y Veliz 

(2016) y Arenas (2020), aluden que una de las causas desencadenantes del consumo de alcohol en 

los adolescentes se manifiesta por  la comunicación deficiente entre padres e hijos, es decir, que 

cuando se presenta buena comunicación se tiene alta relación con la autoestima de protección; asi 

mismo, si la comunicación es libre de expresión y se resuelven los conflictos de manera pertinente 

influirá de manera positiva en el adolescente disminuyendo el riesgo de consumo de alcohol. Por 
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el contrario, si la relación de los padres y adolescentes no se fundamenta en un buen diálogo pueden 

surgir graves problemas emocionales, lo cual se fomentará alteraciones en el sistema familiar y por 

ende el adolescente tendrá mayores probabilidades de consumir alcohol. Asi mismo, lo confirma 

en su estudio Huaycani (2020), quien encontró que la comunicación de la familia permite el 

intercambio de ideas y deseos y es la llave de las puertas del entendimiento y la comprensión; en 

las familias funcionales se emplea correctamente la comunicación para identificar y resolver los 

problemas. En la familia disfuncional la comunicación se convierte en un instrumento de ataque 

desgaste y lucha por el poder, lo cual es un dispositivo potente para el consumo de alcohol.  

Según Amaris, Patermina y Vargas (2004), un punto clave en el consumo de alcohol en los 

adolescentes es la comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas que 

regulan la homeostasis y el comportamiento de cualquier elemento que altera el entorno en su 

totalidad. Esto concuerda con la investigación de Ramos (2019), denominada “Estilos de 

comunicación entre padres e hijos y consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria”, 

ya que los resultados indicaron que una de las funciones más importantes de los progenitores en el 

proceso comunicativo es la de transmitir valores, actitudes ante la vida, formas de enfrentar 

situaciones existenciales; siendo las relaciones comunicativas establecidas entre padres e hijos una 

base importante en el desarrollo del adolescente; en tal sentido una buena relación comunicativa 

entre éstos, permitirá al adolescente adquirir seguridad necesaria para establecer relaciones 

saludables con las personas. De esta manera, se puede resaltar que la comunicación de los padres 

interviene de forma categórica, la cual se puede presentar de manera específica en dos esferas como 

son; el lenguaje verbal y el no verbal, es decir, la expresión en sus posturas y gestos y su forma de 

comunicar con respecto al significado de las palabras. Por lo tanto, el cuidado de las figuras 

parentales es de suma importancia en el proceso de desarrollo del adolescente.  

Consumo de alcohol y Cohesión familiar 

La integración familiar permite determinar el grado en que los miembros de la familia están 

distantes o interrelacionados afectivamente entre si o son capaces de apoyarse; por lo tanto, se 

define como el vínculo emocional entre los integrantes de la familia. Frente al consumo de alcohol 

en los adolescentes se identifica que la familia presenta desconexión emocional afectiva; de hecho, 
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en la investigación realizada por Liberine, Rodríguez y Romero (2016), refiere que una baja 

cohesión familiar y autoestima conlleva a un mayor consumo de alcohol en los adolescentes, asi 

mismo, el estudio identificó que existe una relación positiva entre el consumo y la extroversión y 

una relación negativa entre personalidades responsables y neuróticas.  

Ante la cohesión familiar, si se presenta desvinculación emocional entre los integrantes de la 

familia al punto de desplegarse graves afectaciones con el consumo de alcohol en los adolescentes, 

como lo refiere Martínez et al., (2018) quienes en su investigación evaluaron a 549 jóvenes con 

edades comprendidas entre 14 y 18 años de edad del municipio de Marbella, identificando que, la 

percepción de un sistema familiar cohesionado, flexible, y participativo se correlaciona con menor 

consumo de alcohol. Esto concuerda con un estudio realizado por Orozco, Sánchez y Márquez 

(2020) quienes, en su investigación, evaluaron a 14 adolescentes con edades comprendidas entre 

los 12 y 15 años de edad del municipio de Medellín, identificando que, entre mayor es la cohesión 

familiar menor es el consumo de alcohol y el riesgo de que se genere ideaciones suicidas. De igual 

manera, esto se asemeja al estudio de Forero, Siabato y Salmanca (2017) en el que se evaluó, la 

ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes; identificando una 

asociación mayor entre la ideación suicida y el tipo de funcionalidad familiar grave y por ende el 

consumo de alcohol en los adolescentes. A su vez Garza, Castro y Calderon, (2019) refieren que la 

estructura familiar del adolescente y factores de riesgo como antecedentes de violencia, consumo 

de alcohol en la familia se relaciona con los pensamientos suicidas. Estos hallazgos se relacionan 

con el planteamiento de Sánchez (2020), el cual asegura que los factores psicosociales asociados a 

tendencia suicida en esta población del 5to grado de una Institución Educativa Pública del Cusco 

fueron: autoestima baja, historial de autolesiones, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, 

aislamiento social y la convivencia familiar.  

Consumo de alcohol y Percepción de la funcionalidad familiar 

En la investigaciónes de Trujillo et al., (2016); Mata, Robles, Ripalda y Calderon (2018), 

expresan que se encontró relación entre la percepción de la funcionalidad familiar del padre y 

consumo de alcohol por parte del adolescente. De modo que, frente a la evocación de la 

funcionalidad familiar se determina que la población adolescente tiene la percepción sobre los 
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daños que a su salud puede ocasionar el uso de alcohol. En consecuencia, los adolescentes son un 

grupo vulerable para desarrollar construmbres y hábitos de riesgo para la salud; la adolescencia es 

la etapa del ciclo vital en la que se pone a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del sistema familiar. 

La percepción que los adolescentes tienen del funcionamiento familiar influye decisivamente 

en la adopción de conductas de riesgo para la salud (adicciones, relaciones sexuales de riesgo, 

pandillerismo, etc.). Sabemos que el consumo de alcohol es una práctica común entre los 

adolescentes, se trata de una droga legal en la que muchos de ellos buscan respuestas ante 

sentimientos de incomprensión por parte de sus familias. Los padres que son inductivos y 

acostumbran platicar con sus hijos influyen favorablemente sobre ellos reduciendo la probabilidad 

de que consuman este tipo de sustancias, al hacerlos sentirse apoyados, escuchados y queridos. Si 

la percepción de funcionalidad familiar entre el adolescente y sus padres difiere respecto a que el 

adolescente no percibe comprensión, apoyo, ni cariño por parte de sus padres será más vulnerable 

a experimentar malos hábitos para la salud, como es el consumo de alcohol. Por lo tanto, la 

percepción es un proceso cognitivo de la conciencia en el que se reconocen, interpretan y elaboran 

juicios relacionados con las sensaciones del ambiente físico y social.   

Otros de los factores que afecta el consumo de alcohol según Perlaza y Mosquera (2019) en su 

estudio titulado “Uso del tiempo libre y el consumo de alcohol en adolescentes de una Institución 

Educativa de Cali”, es la percepción que los adolescentes tienen sobre el uso del tiempo libre, dado 

que fuera del alcance del control familiar, pueden incurrir con mayor facilidad en prácticas que 

motiven el consumo de alcohol. Igualmente, no se encontraron diferencias entre géneros en la 

percepción del tiempo libre ya que los adolescentes consideraron el consumo de alcohol como una 

de las actividades a realizar en dicho espacio; adicionalmente el estudio demuestra que los hombres 

se exponen con mayor frecuencia a los lugares de ingesta de alcohol y que la bebida embriagante 

más consumida principalmente es la cerveza.  

Por otro lado, frente a los estudios asociados a la percepción se destaca el realizado por Rivas, 

Díaz, Hernández y Gonzáles (2020), quienes descubrieron que la percepción familiar representa 

una variable significativa con respecto al consumo de alcohol en los adolescentes, resaltando que 

el alcoholismo es un problema grave de salud pública en América Latina. Igualmente, el estudio 
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muestra un consumo de alcohol mayor en las mujeres, los abstemios realizan más actividades en 

su tiempo libre, los que salen con sus amigos consumen mayor cantidad de alcohol (cinco copas o 

más), los que consumen cinco copas o menos realizan mayormente actividades como salir a pasear 

en familia al igual de los que juegan videojuegos o navegan en internet. 

Consumo de alcohol y Permisividad familiar 

La familia es la unidad del tejido social que permite interactuar a través de sus subsistemas 

(sujetos), donde los valores de una familia son esos pilares que orientan e influyen directamente en 

la educación que se inculca entre los integrantes de esta; asi pues, se establece un orden al interior 

del hogar y por fuera de este. Por lo tanto, la familia facilita la adquisición de conductas que permite 

el desarrollo o la dilación del sujeto en su formación. De hay que la permisividad es un factor de 

riesgo, en el cual existe flexibilidad psicológica hacia ciertas conductas como el consumo de 

alcohol pueden generar consecuencias y daños en los seres humanos; así mismo, se puede resaltar 

que donde existe reglas los comportamientos se ejecutarán con mayor facilidad hacia conductas 

asertivas; por lo tanto, si no existe reglas y normas pueden causar graves afectaciones.  

Por lo anteriormente dicho, existen estudios como los que plantearon García, Giménez, Castro, 

Nebot y Ballester (2018) que revelan la relación existente entre el consumo de alcohol en los 

adolescentes y las conductas permisivas. En lo específico, el estudio encontró que las actitudes 

paternas positivas hacia el consumo de alcohol y el propio consumo de los padres se asociaron con 

el hecho de que los adolescentes se hayan emborrachado alguna vez, hayan consumido alcohol los 

fines de semana y tuvieran actitudes positivas hacia el mismo; es decir, los padres se convirtieron 

en influenciadores y modelos de la conducta de los adolescentes. Los datos relacionados 

anteriormente concuerdan con el estudio de Mendoza et al., (2019), los cuales expresan que, si la 

familia tiene acceso a bebidas alcoholicas en el hogar y existe el consentimiento familiar para su 

uso, esta actitud permisiva ante el consumo de alcohol permite identificar directamente que los 

adolescentes presenten mayores conductas de consumo de alcohol, mientras que en las familias 

que no permiten el consumo se evidenciaron menos conductas de consumo. Así mismo, lo confirma 

la investigación de Urdiales (2020) el cual menciona la importancia del estilo parental como un 

factor vital para el desarrollo del ser humano, donde se puede evidenciar que el estilo familiar 



Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                         84 
 

 
 

autoritario reduce el inicio del consumo de alcohol en los adolescentes, por lo tanto, se llega a 

observar que los estilos permisivos de los padres presentan una mayor frecuencia de casos de 

consumo de alcohol en los adolescentes.    

Consumo de alcohol, violencia y resiliencia familiar 

A continuación, se mencionan estudios que determinan la influencia que presenta la violencia 

familiar sobre el consumo de alcohol y la resiliencia familiar. En lo específico, estudios como los 

de Sánchez y Navarro (2018); Arias, Cavero y Torres (2019) y Medina y Mendoza (2020), han 

evidenciado la existencia de correlación directa significativa entre la violencia familiar y el 

consume de alcohol, por consiguiente, a mayor violencia familiar mayor riesgo de consumir 

alcohol y a mayor violencia familiar menor resiliencia familiar y por último a menor resilencia, 

mayor consumo de alcohol que se identificará en el adolescente; es decir, lo que indica que, a 

menor violencia física menor consumo de alcohol por parte de los adolescentes. Por lo tanto, la 

violencia familiar puede visibilizarse en dos modalidades de violencia familiar psicológica (es 

aquella agresión verbal en los integrates del sistema familiar) y violencia familiar física (conductas 

violentas hacia los miembros del sistema familiar). En los resultados de los estudios anteriores 

identifican que el maltrato familiar ya sea psicológico o físico son generadores de estrés y 

favorecen al consumo de alcohol en los adolescentes. 

Consumo de alcohol y manejo de internet 

En la investigación de Cortaza et al., (2019) refiere que, existe relación entre el uso del internet 

y el consumo de alcohol y entre el uso del internet y la funcionalidad familiar, de modo que, se 

puede establecer que a mayor uso de internet corresponde un mayor consumo de alcohol y que un 

mayor uso de internet se relaciona con una menor funcionalidad familiar. Estos hallazgos se 

relacionan con el planteamiento de Armendáriz, Zacarias y López (2020), que identificaron que el 

uso excesivo y problemático de internet se relacionó positiva y significativamente con el consumo 

de alcohol en los adolescentes; lo anterior se debe a que este empleo limita las relaciones 

interpersonales, provocando aislamiento social, ya que se incrementa el interés de relacionarse solo 

de forma virtual, además de favorecer al sedentarismo y el desajuste psicológico y de existir mayor 

riesgo de presentar adicción al uso de internet y el consumo de alcohol. Por lo tanto, el uso de 
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internet muestra proporciones altas de uso problemático de este, el cual se encuentra estrechamente 

relacionado con el consumo de alcohol en los adolescentes. En los resultados de la investigación 

realizada por Lorenzo (2020), indica que el consumo de sustancias esta probablemente relacionada 

con la tecnología, es decir están muy presentes en la vida de los jóvenes, donde el consumo de 

alcohol es estable. Además, a las adicciones químicas hay que sumarles las adicciones a las nuevas 

tecnologías, e incluso resaltar que a veces se combinan causando afectaciones directas en los 

adolescentes con su sistema familiar.  

Consumo de alcohol y habilidades sociales   

En consideración, a las habilidades sociales se puede decir que son aquellos comportamientos 

eficaces en situaciones de interacción social. Por consiguiente, en el estudio de Bailon y Calderon 

(2018), denominado “Habilidades sociales y funcionamiento familiar relacionado con el consumo 

de alcohol en adolescentes”, expresan que existe una relación estadísticamente significativa entre 

las habilidades sociales, el nivel de funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en los 

adolescentes. Esto concuerda con el estudio realizado por Mozombite y Velasco (2019), los cuales 

presentaron una investigación titulada “Habilidades sociales y su relación con el consumo de 

alcohol, en alumnos de la Universidad Científica del Perú (Iquitos), año 2019”, la cual evidenció 

en sus resultados que existe una relación significativa entre los niveles de habilidades sociales y el 

consumo de alcohol. Por lo tanto, las habilidades sociales son comportamientos verbales y no 

verbales, que tiene un individuo en los diferentes contextos de interacción; es decir, son respuestas 

precisas y su eficacia va a depender de la relación y se obtiene a través del aprendizaje. A su vez, 

en la investigación de Zevallos (2020), titulada “Habilidades Sociales y Consumo de Alcohol en 

estudiantes adolescentes que asisten a una Institución Educativa Pública”, refirió que, si existe 

relación directa entre las habilidades sociales y el consumo de alcohol en los adolescentes, es decir, 

a menores niveles de asertividad y comunicación mayor es el consumo de alcohol en los jóvenes. 

Consumo de alcohol y agresión sexual 

En el estudio realizado por Valle, Bernabé, Galvez, Gutiérrez y Martins (2018), titulado 

“Agresión sexual intrafamiliar y extrafamiliar y su asociación con el consumo de alcohol”, se 

encontró que la agresión sexual de adolescentes mujeres y varones por miembros familiares es una 
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forma frecuente de victimización que se asocia al consumo de alcohol en los adolescentes. Por lo 

tanto, el consumo de alcohol en los adolescentes puede estar representando las experiencias 

desagradables o traumáticas como el abuso sexual, el abuso emocional, la negligencia o el consumo 

de sustancias en el hogar incrementaban la probabilidad del uso de alcohol (Gomis y Villanueva 

2020). En su momento en el estudio realizado por Obón, Gasch, Gutiérrez y Tomás (2019), indican 

que el consumo de alcohol constituye un factor que incita al colectivo masculino a mantener 

relaciones sexuales no consentidas, causando graves afectaciones en el sexo femenino 

posiblemente llevándolas al consumo de alcohol con el fin de evitar la emocion que les causa 

sufrimiento.  

Consumo de alcohol y violencia de Género   

En la investigación de Ruiz, López y Sánchez (2020), denominada “Violencia de género y abuso 

de alcohol en contextos recreativos”, se descubrió que el consumo intensivo de alcohol en las 

adolescentes conlleva a un señalamiento y críticas del grupo de iguales y a mayor exposición a 

sufrir algún tipo de violencia, especialmente de contenido sexual, por lo tanto, los jóvenes  

reconocen presionar e insistir en las adolescentes, lo cual ellas manifiestan tener miedo cuando se 

encuentran solas o no van acompañadas, teniendo que desarrollar estrategias de autoprotección. 

Ademas, en el ámbito de la pareja heterosexual, los chicos ejercen presión para mantener 

relaciones sexuales y las chicas tienen que decidir si ceder ante el chantaje y las amenazas o sufrir 

un conflicto e incluso la ruptura de la pareja. En los resultados de esta investigación se logró 

observar cómo el consumo de alcohol en las mujeres, sobre todo a niveles más altos, conlleva a un 

señalamiento y críticas por parte del grupo de iguales. A su vez, se encontraron más expuestas a 

poder sufrir algún tipo de violencia aprovechando su vulnerabilidad. Los testimonios reflejaron 

cómo muchos jóvenes insisten y presionan, persiguiendo, agarrando y acorralando a las 

adolescentes en los contextos de ocio nocturno.  

En el estudio se logró evidenciar que las mujeres tienen que desarrollar estrategias de 

autoprotección ya que sienten miedo cuando se encuentran solas o no van acompañadas. En las 

relaciones de pareja, los jóvenes presionaron a sus parejas para mantener relaciones sexuales, en 

las que el consentimiento y la elección de las mujeres adolescentes se vio coartadas debido a la 
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presión a la que son sometidas, en las que se vieron “obligadas” a ceder ante estas amenazas o 

sufrir la ruptura de la pareja. Esto concuerda en el estudio realizado por Cáceres, Cáceres, Colimil 

y Ramirez (2020), presentaron una investigación titulada “Análisis interdisciplinar con perspectiva 

de género del alcoholismo en mujeres” se identifico que las mujeres alcohólicas condicionaron sus 

experiencias de vida a la vergüenza y el silencio, condiciones propicias al desarrollo de dinámicas 

violentas, que generalmente se ocultan. Las mujeres que sostuvieron relaciones, señalan haber 

vivido situaciones de violencia, las cuales se prolongaron por años. Al respecto es preciso destacar 

que la evidencia señala que existe una relación estadística significativa entre violencia y 

dependencia emocional en mujeres violentadas. También existe mayor posibilidad de violencia 

física en contextos de consumo de alcohol. En los estudios anteriormente citados nos permite 

corroborar como el abuso sexual esta probablemente relacionado con el consumo de alcohol en los 

adolescentes. 

Consumo de alcohol en los adolescentes de acuerdo a la edad y el sexo 

Por otra parte, referente a la variable de edad y sexo, los adolescentes hombres entre las edades 

de 15 a 17 años (adolescencia tardia), reportaron mayores conductas de consumo de alcohol al 

experimentar una ruptura amorosa que las adolescentes mujeres; por lo tanto, se encontró que los 

hombres tienen el doble de probabilidad de abusar del alcohol respecto a las mujeres por la 

protección parental con respecto al sexo femenino. En afinidad con la familia se puede resaltar que 

los adolescentes consumen alcohol a esta edad por negligencia familiar presentándose maltrato 

psicológico y físico (Quiñones et al., 2016). 

Igualmente, en cuanto a la variable de sexo, se encontró el estudio realizado por Cabanillas 

(2020) el cual refiere que, tradicionalmente los hombres han consumido más alcohol que las 

mujeres, debiéndose en parte a roles específicos de género definidos culturalmente. Asi mismo, el 

consumo de alcohol se asocia con una menor sanción social y permisividad en los hombres en 

comparación a las mujeres. Ademas, se ha observado también que la protección de los padres es 

más influyente en las mujeres adolescentes, lo cual permite que las adolescentes consuman en 

menor cantidad alcohol debido al control que ejercen los padres en las dolescentes.   
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Finalmente, Rivas et al., (2020), aseguran que la edad de inicio del consumo de alcohol es la 

comprendida entre los 12 y 13 años de edad (adolescencia temprana), con un promedio de consumo 

de dos a tres días. Por consiguiente, en relación con las normas familiares, los abstemios cumplen 

mayormente con las reglas de sus padres, además de que consideran que sus padres se darían cuenta 

si bebieran alcohol, es decir, se evidenció que la familia juega un papel primordial en la adquisición 

de conductas saludables y no saludables de los adolescentes.  
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Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones, de las variables consumo de alcohol, 

adolescencia y factores familiares encontrados en la revisión sistemática.   

Frente al consumo de alcohol en los adolescentes, se puede resaltar que en esta etapa del 

desarrollo humano es donde más se presentan comportamientos impulsivos, debido a que los 

lóbulos frontales del cerebro no se han desarrollado completamente, lo que dificulta la adaptación 

y la planificación de sus actos con mayor claridad; además, los adolescentes no cuentan con 

suficientes bases otorgadas por la experiencia lo que hace que la conducta sea guiada por sus 

impulsos y emociones. Por otro lado, es importante mencionar que el alcohol es una bebida legal 

y de fácil acceso en la sociedad a tal punto que es aceptado socialmente lo que ha permitido que 

también los adolescentes consuman sin importar las consecuencias; por consiguiente, es importante 

tener en cuenta que el alcoholismo a pesar de su aceptación social, si no se controla puede provocar 

una dependencia progresiva, incurable y mortal sin importar la edad, la religión y la posición 

económica. Asi mismo, la familia juega un rol muy importante en la vida del adolescente porque 

permite la trasmisión de ideas, creencias, valores y conocimientos que luego serán aprendidos por 

los seres humanos; sin embargo, es importante menicionar que la familia puede convertirse en 

factor protector o de riesgo según la percepción que esta tenga acerca del consumo de alcohol. 

En los resultados encontrados, se logró identificar que el consumo de alcohol en los adolescentes 

se puede presentar por experiencias negativas asociadas al ciclo vital familiar que provocan 

disfuncionalidad familiar, comunicación deficiente, falta de cohesión familiar, maltrato familiar y 

consumo por parte de los padres. De esta manera, se puede resaltar que a menor funcionalidad 

familiar, mayor consumo de alcohol en los adolescentes;  por lo tanto, si la familia presenta factores 

asociados a la integración familiar, comunicación familiar estable, fluida y reflexiva, estilos de vida 

saludables, buenas relaciones paterno-filiales con limites claros y explícitos pueden convertirse en  

desencadenantes de factores protectores para que los adolescentes probablemente no consuman 

alcohol, pero si en la dinámica familiar se presenta comunicación de ataque, lucha por el poder, 

desintegración familiar, maltrato familiar y el consumo de los padres, estos se convierten en 

desencadenantes exponenciales para que los adolescentes probablemente consuman alcohol.  
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En concordancia a la variable edad, se logró identificar que los adolescentes de 12 a 13 años de 

edad (adolescencia temprana), y adolescentes de 15 a 17 años de edad (adolescencia tardia), son 

los que mayormente presentan conductas de consumo de alcohol; resaltando que el consumo es 

más frecuente en los hombres adolescentes que están influenciados por el consumo parental de 

alcohol y pueden ser más susceptibles a la influencia de pares. Además, el consumo de alcohol por 

parte de los adolescentes no solo se desencadena por los factores microambientales (familia), sino 

también esta relacionada directamente al factor macrosocial (sociedad y la cultura) que influyen en 

las ideas y constumbres frente al consumo de los individuos. Asi mismo, cabe destacar que se 

presentan factores personales donde se encuentran emociones desagradables frente a eventos que 

causan malestar físico, estrés, problemas personales, baja autoestima y trastornos de ansiedad y del 

estado de ánimo. 

Igualmente, los estudios referenciados en esta revisión sistemática de literatura han identificado 

que los adolescentes que presentan relaciones familiares desadaptativas con padres permisivos 

desencadenan personalidades inseguras y dependientes. Esta situación, provoca en la persona la 

dificultad para tomar decisiones por si mismos presentandose dilación en su proceso de desarrollo; 

de igual manera, se han evidenciado dificultades para instaurar relaciones, debido a que se dificulta 

el establecimiento de vínculos emocionales estables en la familia, lo cual se convierte en pretextos 

para consumir alcohol como una vía de escape a los conflictos familiares. Ademas, es importante 

destacar que la familia generalmente esta llamada a fomentar la resiliencia psicológica en los 

adolescentes; sin embargo, la misma puede llegar a desencadenar estresores familiares que son 

causantes de desajuste psicológico en el adolescente llevándolo finalmente al consumo de alcohol 

fomentandose la conducta autdestuctiva.   

Por otra parte, desde el aspecto neurológico la maduración cerebral afecta directamente las 

conductas en los adolescentes en su proceso de desarrollo, debido a que las capacidades cognitivas 

de los jovenes pasan por un proceso de transformación que favorece su transición desde la infancia 

hasta la adultez mediante la adquisición o perfeccionamiento de determinadas habilidades y la 

emisión de nuevos comportamientos. Como se ha mencionado en el apartado anterior, el cerebro 

aún no ha obtenido el suficiente desarrollo para que el adolescente planifique sus actos con mayor 
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claridad, y además no cuenta todavía con suficientes bases otorgadas por la experiencia para hacer 

una evaluación más clara de las consecuencias.  

Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo, generalmente la adolescencia se considera una 

etapa caracterizada por crisis donde el adolescente se desvincula de su familia y se interesa por 

formar parte de un grupo de adolescentes que probablemente pueden ser consumidores de alcohol; 

por lo tanto, el adolescente puede provocar en su repertorio conductas asociadas a la impulsividad 

y dificultad en el autocontrol de sus impulsos, dejándose llevar por los comportamientos de los 

demás. Esto permite identificar la dificultad en la maduración de los lóbulos frontales, 

específicamente aquellos relacionados con los procesos relacionados a las funciones ejecutivas. 

Asi mismo, se ha determinado que una de las posibles razones para que el adolescente consuma 

alcohol sea la ausencia de factores protectores que permite que el adolescente cumpla con más 

facilidad los comportamientos de consumo de sustancias, evidenciando concretamente que los 

jóvenes; que se encuentran en sistemas familiares violentos y conflictivos tienen más 

probabilidades de adquirir con mayor facilidad enfermedades mentales específicamente consumo 

de alcohol.  

De igual manera, otro desencadenante para el consumo de alcohol en los adolescentes esta 

relacionado con la agresión sexual y violencia de genero que es una forma frecuente de 

victimización fomentadas a través de experiencias traumáticas generadas por acoso sexual, abuso 

emocional y negligencia en el consumo de alcohol en la familia que incrementan la probabilidad 

del uso de alcohol en los jovenes.  

Ademas, es importante hacer hincapié que el alcoholismo en los adolescentes esta relacionado 

con el uso del internet y la baja capacidad en habilidades sociales siendo un detonante potente para 

otras enfermedades mentales como la depresión, la tendencia a la ideación suicida y la conducta 

suicida.  

Finalmente, se ha evidenciado en los estudios anteriormente citados que si las familias no 

cuentan con estrategias como: integración familiar, reglas y normas, cohesión familiar, 

comunicación estable y fluida y padres que orienten a los adolescentes de alejarse de hábitos 
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nocivos como el consumo de alcohol, los jovenes serán mas vulnerables para caer en las conductas 

de consumo, causándose un daño autodirigido que los puede llevar a presentar desajuste 

psicológico; es decir, no tener control sobre su propia vida, desencadenar problemas 

psicoemocionales asociados a la tristeza, abulia, anhedonia, desesperanza y baja autoestima 

precipitandolo al adolescente a buscar a través del consumo una vía de escape para los conflictos 

familiares. Por lo tanto, es de vital importancia intervenir y fortalecer la dinámica familiar, para 

que se logre minimizar las probalidades de desencadenar una conducta relacionada con el consumo 

de alcohol.  
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Recomendaciones 

Considerando que al realizar esta revisión sistemática la mayoria de las investigaciones que se 

encontraron estaban en contexto nacional e internacional; se recomienda a futuros investigadores 

de formular estudios que ayuden a ampliar el conocimiento del fenómeno que puede estar 

presentándose en el departamento de Nariño; con este propósito se podría aportar en la 

actualización de datos epidemiológicos en la región.  

Por otro lado, es pertinente reconocer que las variables presentadas en este estudio han sido muy 

poco estudiadas, por tal motivo, se convierte en la posibilidad de continuar indagando y 

profundizando acerca de esta problemática la cual se ha convertido en un problema de salud mental.   

Teniendo en cuenta el interés que puede suscitar el tema estudiado, se recomienda a los 

investigadores reconocer a la familia como una variable que puede ser considerada en el diseño y 

aplicación de programas de intervención a través del fortalecimiento de estrategias y competencias 

que ayuden a promocionar factores protectores frente al consumo de alcohol en los adolescentes.  

Ademas, teniendo en cuenta que al realizar este estudio la mayoría de investigaciones que se 

encontraron fueron en idioma español por ser en contexto Latinoamericano y en su mayoría las 

poblaciones de estudio fueron adolescentes; se recomienda realizar más investigaciones referentes 

a este tema, incluyendo al grupo etario de adultos y considerando otras variables que puedan estar 

relacionados con el consumo de alcohol en los adolescentes, como podrían ser el apoyo social, el 

fracaso escolar y la inteligencia emocional.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la complejidad frente a las sustancias que conforman el grupo 

de psicoactivos, se hace necesario, indagar sobre el consumo de otras sustancias psicoactivas en la 

población adolescente, con el fin de determinar si el consumo de alcohol esta directamente 

relacionado con otras sustancias. Estos resultados permitirían implementar con mayor eficiencia y 

eficacia programas de prevención y promoción en salud mental para la población adolescente.  

El consumo de alcohol, en los adolescentes es un problema de salud pública, que cuesta al estado 

un gran presupuesto para la atención de problema generados por el mismo; por tal motivo, se 

recomienda diseñar programas de promoción y prevención en salud mental, enfocados en fortalecer 
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e instaurar conductas de hábitos y estilos de vida saludable que permitan el mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar psicológico de los adolescentes.   
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objetivo analizar las relaciones existentes 
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funcionamiento y la autoestima con el 
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1245 adolescentes mexicanos con edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años de 

edad ubicados en centros educativos de 

secundaria y preparatoria. Los resultados 
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que cuando hay una buena comunicación se 

tiene una alta relación con la autoestima de 
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mismo se puede resaltar que cuando se está 

en un grupo de amigos el consumo se 

aumenta. Por lo anterior de acuerdo al 

interés de la investigación este estudio 

puede servir como base para el aporte en la 

comprensión y análisis de variables que 

están asociados al consumo de alcohol y los 

factores familiares en los adolescentes. Por 

otro lado, me llama la atención, porque la 

estructura familiar, y las dinámicas 

relacionales influyen en el consumo de 
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alcohol permitiendo evidenciar factores de 

riesgo para los adolescentes lo que permite 

ser vulnerables en el flagelo del consumo 

de alcohol por falta de comunicación entre 

los padres no se fortalece una muy buena 

autoestima que sirve de protección contra el 

consumo. Por esta razón, es importante 

trabajar y fortalecer programas de 

promoción y prevención de la salud mental 
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Yenny 
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Finalmente, en el ámbito nacional se 

encontró un estudio realizado por Forero, 

Siabato & Salamanca (2017), titulado 

“Ideación suicida, funcionalidad familiar y 

consumo de alcohol en adolescentes de 

Colombia”, realizado en la ciudad de Tunja 

(Colombia), el objetivo de este estudio fue 

analizar la asociación entre ideación 

suicida, funcionalidad familiar y consumo 

de alcohol en adolescente estudiantes de 

colegios públicos. La metodología 

presentada fue a partir de un estudio 

cuantitativo con un diseño no experimental 

transeccional descriptivo, donde se 

observaron situaciones existentes y que no 

son provocadas de manera intencional; los 

datos se recogieron en un momento 

específico a 289 participantes (126 

hombres y 163 mujeres), con edades 

comprendidas entre los 13 y los 17 años, y 

escolaridad entre noveno y once, de cuatro 

instituciones educativas públicas. 

https://repositorio.upeu/
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diseño no experimental. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos 

fueron la Escala de Clima Social Familiar 

(FES) de Moos y Trickett, estandarizada 

por Ruiz Alva y Eva Guerra (1993) y el 

Cuestionario de Identificación de los 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol 

(AUDIT). Es una muestra de 150 

adolescentes, estudiantes cuyas edades 

oscilan entre 13 a 16 años, de ambos sexos, 

de una institución educativa de Chaclacayo 

en Lima Metropolitana, Perú. Los 

resultados encontrados obtenidos indican 

que existe relación negativa y baja pero 

significativa entre la dimensión relación del 

clima social familiar con consumo de 

alcohol, sin embargo, no se encontró 

relación alguna entre la dimensión 

desarrollo y estabilidad con consumo de 

alcohol. Se concluye entonces que, si en la 

familia hay una buena comunicación y libre 

expresión, además que resuelven sus 

Realizaron la selección de la muestra a 

partir de la técnica de muestreo, por cuota 

porcentual, por género y grado, con una 

probabilidad a favor de 25 y un error de 

estimación del 5%. Los resultados 

encontrados indican que el 30% de los 

individuos participantes refirieron un nivel 

alto de ideación suicida, el 67% un buen 

funcionamiento familiar, y el 84% 

consumo de alcohol de bajo riesgo; así 

mismo, identificaron una asociación mayor 

entre ideación suicida y el tipo de 

funcionalidad familiar grave. El estudio 

realiza un aporte importante en la 

investigación porque permite comprender 

el fenómeno del consumo de alcohol 

exteriorizando que el alcoholismo puede 

producir otro tipo de alteraciones en las 

personas y especialmente en los 

adolescentes, tanto, es así que puede 

producir afectaciones ya sean desde lo 

mental o físico demostrando comorbilidad 
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conflictos adecuadamente influirá a que el 

adolescente no consuma alcohol. El estudio 

mencionado anteriormente permite 

contribuir y entender que el adolescente no 

es una persona aislada y que la 

comunicación asertiva es muy importante 

en el sistema familiar, así mismo una muy 

buenas comunicaciones protegen al 

adolescente de conductas autodestructivas, 

por lo tanto, es muy importante fomentar 

buenas interacciones no solo con la familia 

sino también con las personas que se 

relacionan para que tenga factores 

protectores ante el consumo de alcohol y 

presente bienestar psicológico el 

adolescente como su familia.    

2016 Tania 

Judith 

Trujillo 

Guerrero, 

Eduardo 

Vázquez 

Percepción de 

la funcionalidad 

familiar y el 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes.  

     https://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S 

140588711630133X   

Google 

Académico 

 

Otro estudio presentado por Trujillo, 

Vásquez & Córdova (2016), titulado, 

“Percepción de la funcionalidad familiar y 

el consumo de alcohol en adolescentes” 

realizada en la ciudad de Puebla (México), 

tuvo como objetivo identificar la 

es decir se presentan otro tipo de 

enfermedades, lo cual pueden manifestarse 

variaciones, donde es preocupante para el 

adolescente como para las familias.         

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect/
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Cruz, José 

Arturo 

Córdova 

Soriano  

percepción de los adolescentes y sus padres 

sobre la funcionalidad familiar y su 

asociación con el consumo de alcohol. La 

metodología presentada del estudio fue 

estudio observacional, prospectivo, 

transversal y descriptivo. Se aplicó una 

encuesta en la que se recogieron datos 

sociodemográficos, tipo de familia, Test 

Apgar Familiar y Test audit, tanto a los 

adolescentes como a sus padres. Se 

asociaron las variables del estudio con los 

estadísticos D de Somers y Gamma; para su 

significancia se utilizó U de Mann-Whitney 

y χ2 de Pearson.  Para al cálculo de la 

muestra se tomó una proporción de 0.60 de 

funcionalidad familiar con una precisión de 

3% y una seguridad de zα de 95% lo cual 

dio un tamaño de muestra de 236 pacientes. 

Los resultados encontrados en este estudio 

evidenciaron que 52 (22%) adolescentes 

tenían un consumo de alcohol seguro; 14 

(5.9%) consumo de alcohol riesgoso y 170 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140588711630133X#!
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(72%) consumo negativo. No se 

identificaron adolescentes con un consumo 

dañino de alcohol de acuerdo con el 

instrumento audit. Tampoco existió 

diferencia significativa entre consumo de 

alcohol y género del adolescente, es decir, 

hombres y mujeres consumen alcohol por 

igual, obteniendo una χ2 de Pearson de 

0.314 y una p=0.572. Se encontró relación 

entre la percepción de la funcionalidad 

familiar del padre y el consumo de alcohol 

por parte del adolescente, con una D de 

Somers de -0.134 y una p=0.072. Respecto 

a la correlación entre consumo de alcohol y 

edad del adolescente, si consideramos al 

consumo de alcohol como dependiente al 

aplicar el estadístico D de Somers, éste 

presentó un valor de 0.295 y una p=1.029; 

encontrando un mayor consumo en el grupo 

de adolescentes entre 15 y 19 años 

(adolescencia tardía), la intensidad de 

acuerdo con la prueba estadística Gamma 
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tuvo un valor de 0.638 (magnitud de 

asociación buena). Esta investigación 

aporta a la presente revisión documental en 

la comprensión del fenómeno del consumo 

de alcohol en los adolescentes y los factores 

asociados a la funcionalidad familiar.  

2017  Aracely 

Yoselin  

Romero 

Pumarrumi     

Funcionalidad 

familiar y 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes. 

Institución 

Educativa Luis 

Alberto García 

Rojas N °147, 

2017 

https://repositorio.ucv.edu.p

e/handle/20.500.12692/9920 

Google 

Académico  

La investigación realizada por Romero 

(2017), titulada, “Funcionalidad familiar y 

consumo de alcohol en adolescentes. 

Institución Educativa Luis Alberto García 

Rojas N °147, 2017” realizado en la ciudad 

de Lima (Perú), tenía como objetivo 

determinar la relación entre funcionalidad 

familiar y nivel del consumo de alcohol en 

adolescentes de 5 grado de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Alberto García 

Rojas N°147, San Juan De Lurigancho– 

2017. La metodología es un estudio 

descriptivo correlacional de diseño no 

experimental y corte transversal, cuya 

población y muestra estuvo conformada por 

90 adolescentes. En los resultados 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Romero%20Pumarrumi,%20Aracely%20Yoselin
https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Romero%20Pumarrumi,%20Aracely%20Yoselin
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encontrados se observó que del 100% (90), 

respecto a la funcionalidad familiar en 

adolescentes sobre las dimensiones de 

capacidad resolutiva, participación, 

gradiente, afectividad y adaptación, la 

mayoría de adolescentes obtienen un 

48.9%, en segundo lugar, con 34.4%, en 

tercer lugar, con 11.1% y el 5.6% (5) con el 

menor porcentaje. Se observó que del 100% 

(90), respecto a la variable de consumo de 

alcohol, el 66.7% (60) de adolescentes 

presentaron bajo riesgo de consumir 

alcohol, el 27.8% (25) de adolescentes 

presentaron consumo de riesgo, el 5.6% (5) 

presentaron consumo perjudicial y por 

ultimo ninguno presenta síntomas de 

dependencia. Se observó que, de un total de 

90 alumnos adolescentes, el 11.1% no 

muestran problemas con el consumo de 

alcohol y tienen funcionalidad familiar, 

34.4% no muestran problemas con el 

consumo de alcohol y presentan disfunción 
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leve, el 18.9 % no tiene problemas con el 

alcohol y presentan disfunción moderada, 

el 2.2% no tiene problema con el alcohol y 

presenta disfunción severa. Existió relación 

significativa entre funcionalidad familiar y 

nivel de consumo de alcohol en 

adolescentes de 5 TO de secundaria de la de 

la Institución Educativa Luis Alberto 

García Rojas N°147, 2017. Finalmente, el 

aporte más significativo del estudio para la 

revisión documental que se evidencia es 

que el consumo de alcohol en los 

adolescentes tiene influencia importante 

respecto a los factores familiares, es decir 

cuando el adolescente consume presenta 

afectaciones desde su nivel físico & mental 

no permitiéndole desarrollar su potencial al 

máximo, así mismo, se puede resaltar que 

el consumo de alcohol también se debe a los 

cambios desde lo biológico y psicológico. 

Por lo tanto, es importante tener presente 

que interacción con su familia también les 
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permite ser vulnerables para adaptarse con 

facilidad a las conductas de consumo de 

alcohol.  

 

2020  Ana 

Maria 

Salcedo 

Polanco  

Prevalencia 

de consumo de 

riesgo de alcohol 

(test de audit) 

relacionado con 

la funcionalidad 

familiar en 

adolescentes de 

15 a 17 años, del 

Colegio Marista 

Particular “Pio 

XII”, en Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas, 

período 2019 

http://www.dspace.uce.edu.

ec/handle/25000/20887 

Google 

Academico  

En la revisión documental, presentada 

por Salcedo (2020), titulado, “Prevalencia 

de consumo de riesgo de alcohol (test de 

Audit) relacionado con la funcionalidad 

familiar en adolescentes de 15 a 17 años, 

del Colegio Marista Particular “Pio XII”, en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, período 

2019” realizado en la ciudad de Santo 

Domingo (Ecuador), el objetivo del estudio 

fue determinar la prevalencia de consumo 

riesgo de alcohol y la relación con la 

disfunción familiar en adolescentes de 15 a 

17 años, del Colegio Marista Particular 

“Pio XII”, en Santo Domingo De Los 

Tsáchilas, período 2019. La metodología 

presentada fue un diseño epidemiológico 

transversal de periodo. El número de 

estudiantes que participaron en la 

investigación fue de 145. Se recolectó 
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información a través del Test de Audit y 

Apgar Familiar. En los resultados 

encontrados se observó un total de 115 

estudiantes (79 %) que presentaron datos de 

disfunción familiar, de los cuales: 46% 

disfunción leve, 29% disfunción moderada 

y 25% una disfunción severa, y los 30 

estudiantes tiene funcionalidad familiar 

(20%), así mismo Aproximadamente 6 de 

cada 10 estudiantes evaluados cumplieron 

criterios para consumo de riesgo de alcohol 

(68%), prevalencia que estimada al 

universo con un 95% de seguridad estaría 

entre 61% al 76%. Al analizar el consumo 

de riesgo de alcohol por sexo, se observó 

que dentro del grupo del sexo masculino se 

presentó un 73% de casos positivos, 

mientras que el grupo de sexo femenino se 

presentó 65% de consumo de riesgo de 

alcohol.  Por lo anteriormente dicho, la 

investigación aporta a la revisión 

documental en la medida en que resalta que 
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los factores familiares son variables 

asociadas al consumo de alcohol de los 

adolescentes, resaltando que no hay un 

número significativo de diferencia en el 

consumo de alcohol entre los hombres y las 

mujeres, por lo tanto es muy importante 

fomentar la salud mental desde la familia 

que es el primer contacto que tiene el joven 

para así no tener dificultades con el 

consumo de alcohol en los adolescentes.  

 

2016  Sofia 

Liberine, 

Gonzalo 

Rodriguez, 

Nicolás 

Romero 

El rol de la 

autoesima, la 

personalidad y la 

familia en el 

consumo de 

alcohol en la 

adolescencia  

https://publicaciones.sociale

s.uba.ar/index.php/psicologias

ocial/article/view/1469 

Google 

Academico  

Así mismo, en la investigación de 

Liberini, Rodríguez & Romero (2016), 

titulada “El rol de la autoestima, la 

personalidad y la familia en el consumo de 

alcohol en la adolescencia”, realizado en la 

ciudad de buenos aires (Argentina), tuvo 

como objetivo analizar el rol de la 

autoestima, la personalidad y la estructura 

familiar sobre la adicción (consumo de 

alcohol) en los adolescentes. La 

metodología en una estrategia cuantitativa, 
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en base a análisis de inferencia descriptiva.  

Participaron en el estudio 2049 ciudadanos 

argentinos (70,3% mujeres, 29,4% hombres 

y 0,3% otro género). El rango etario fue de 

11 a 20 años (X = 17,7; DE = 2,19). Su nivel 

de estudios se concentra en su mayoría en 

el nivel universitario o terciario incompleto 

(42,1%) seguido de Secundario incompleto 

(26,8%) y Secundario completo (25,1%). 

Por último, la muestra se compone en su 

mayoría de personas nacidas en la Región 

Centro y Buenos Aires (82%), 

distribuyéndose luego equitativamente 

entre el resto de las regiones y el exterior 

del país. Los instrumentos de evaluación 

que utilizaron fueron autoadministrables lo 

que permitió resguardar el anonimato de los 

participantes. El resultado encontrado 

reveló que cerca del 40% presentó un riesgo 

medio o alto en el consumo de alcohol, 

creciendo esta proporción en el sexo 

masculino, al igual que conforme aumenta 
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la edad del consumidor. Una menor 

cohesión familiar y autoestima, conllevaron 

a un mayor consumo en los adolescentes. 

Finalmente, existió una relación positiva 

entre consumo y extroversión, y relación 

negativa con personalidades responsables y 

neuróticas. Esta investigación es pertinente 

porque permite comprender el fenómeno, 

donde accede a mirar las relaciones 

familiares influyen en el desarrollo de la 

personalidad del adolescente en el cual se 

determina si el adolescente no ha 

presentado buenas interacciones familiares 

hace que sea más vulnerable para el 

consumo de alcohol, así mismo, puede 

llegar a tener baja autoestima puede 

desencadenar la Adicción al alcohol y así 

tener afectaciones en lo personal y lo 

familiar.    
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2017 Juliana 

Mejia 

Trujillo  

Distintas 

familias, 

distintos 

consumos: 

relación de las 

dinámicas 

familiares con el 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes en 

Colombia 

https://www.redalyc.org/articul

o.oa?id=413855437004 

Redalyc  Respecto al contexto nacional, Mejía 

(2016), presentó un estudio titulado 

“Distintas familias, distintos consumos: 

relación de las dinámicas familiares con el 

consumo de alcohol en adolescentes en 

Colombia”, realizado en las ciudades de 

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y 

Medellín (Colombia), el objetivo del 

estudio fue analizar la relación de las 

dinámicas familiares vinculadas con el 

consumo de alcohol, y su influencia en las 

experiencias de consumo de los 

adolescentes. La metodología en este 

estudio es de tipo antropológico, 

cualitativo, y muestra aspectos culturales 

del consumo de alcohol familiar y de los 

adolescentes; no tanto los aspectos 

individuales, sino aquellos ligados con las 

interacciones humanas. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de la 

información fueron diálogos informales y 

grupos focales, que permitieron ampliar la 
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población en número y en variedad cultural, 

por lo tanto, se presentaron las dimensiones 

cualitativas del problema, por medio de la 

realización de diez grupos focales; cinco 

con padres de familia y cinco con 

adolescentes, con un total de 116 personas. 

Los resultados encontrados demostraron 

que el consumo de alcohol en menores de 

edad es un hecho normalizado por la 

cultura; que los primeros consumos casi 

siempre ocurrieron en reuniones familiares; 

que las dinámicas en las familias 

relacionadas con normas, límites, 

autoridad, socialización y relaciones son 

fundamentales para los adolescentes a la 

hora de tomar la decisión de ingerir alcohol 

o no, más que el conocimiento que tienen 

de los riesgos; y que los programas 

preventivos deben ir principalmente 

dirigidos al ámbito familiar, y no tanto a los 

mismos adolescentes, ya que en muchos 

casos el consumo es inducido por los 
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miembros mayores de la familia, como 

abuelos, tíos y, en ocasiones, por los 

mismos padres. Por lo anterior de acuerdo 

al aporte a la revisión documental, este 

estudio me contribuye al conocimiento de 

la temática, observando que la familia es la 

primera interacción que tiene el adolescente 

y que es importante tener factores 

protectores para que el adolescente no 

llegue posteriormente a ejecutar la 

conducta de consumo de alcohol, 

resaltando que en la familia es donde se 

empieza el consumo de alcohol por lo 

cultural, así mismo, se puede decir que las 

familias naturalizan esta problemática 

donde la minimizan sin darse cuenta las 

consecuencias fatales para los adolescentes, 

por esta razón, ellos aprenden una conducta 

de consumo sin mirar las consecuencias, 

por lo tanto, es muy importante informar a 

la familia de que el consumo del alcohol es 
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una enfermedad crónica progresiva y fatal, 

como lo manifiesta la literatura científica.  

 

2016   Jhon 

Jairo 

Quiñones, 

Danny 

Peñas, 

Carolina 

Zalas, 

Yolanda 

Torres   

Factores 

personales y 

familiares para el 

abuso del alcohol 

en adolescentes 

colombianos de 

13 a 17 años 

https://www.redalyc.org/pdf

/2310/231048178003.pdf 

Redalyc  Autores como Quiñones, Peñas, Zalás & 

Torres (2016), presentaron una 

investigación titulada “Factores personales 

y familiares para el abuso del alcohol en 

adolescentes colombianos de 13 a 17 años”, 

realizado en 60 municipios del territorio 

nacional, distribuidos en 25 de los 

departamentos del país (Colombia), el 

objetivo de este estudio fue determinar 

factores personales y familiares asociados 

al trastorno por abuso de alcohol en 

adolescentes colombianos de 13 a 17 años 

de edad. La metodología de la investigación 

es un estudio transversal de asociación a 

partir de la base de datos del estudio 

situación de salud mental del adolescente, 

Colombia 2003, donde se analizó una 

muestra probabilística de 1520 

adolescentes, empleando el instrumento 
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CIDI para el diagnóstico del trastorno por 

abuso de alcohol. Se estimó la asociación 

con factores personales y familiares 

mediante prueba chi2 de independencia y 

se analizaron los factores asociados 

utilizando la razón de disparidad para 

observar la magnitud y significancia 

estadística. Identificaron las variables que 

mejor explicaran la probabilidad de abusar 

del alcohol, así mismo, realizaron una 

regresión logística binaria, la cual además 

permitió controlar las posibles variables de 

confusión. Los resultados encontrados 

Cinco de cada cien adolescentes de 13 a 17 

años cumplieron con los criterios para el 

diagnóstico de trastorno por abuso de 

alcohol alguna vez en la vida. Tener entre 

15 y 17 años, fumar, ser hombre y haber 

tenido una ruptura amorosa reciente fueron 

los factores personales que se encontraron 

asociados al abuso de alcohol en los 

adolescentes colombianos. Por lo 
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anteriormente mencionado esta 

investigación ofrece la posibilidad de 

comprender el fenómeno del alcoholismo 

presentado más significativamente en los 

hombres, así mismo, se entiende que en el 

consumo de alcohol intervienen otras 

sustancias psicoactivas como es el 

cigarrillo, por lo tanto, se puede decir 

también que el adolescente es más 

vulnerable para el consumo de sustancias 

cuando presenta dificultades de cualquier 

índole, lo que permite que se desestabilice 

el ser humano para consumar la conducta 

de consumo de cualquier droga legal.    

 

      

2018  Maria 

Rocio 

Acosta 

Barreto, 

Fernando 

Juares 

Acosta, 

Funciones 

ejecutivas y 

antecedentes 

familiares de 

alcoholismo en 

adolescentes   

https://revistas.javerianacali

.edu.co/index.php/pensamiento

psicologico/article/view/1579 

Gooogle 

Académico  

Igualmente, en otro estudio realizado 

por Acosta, Juárez & Cuartas (2018), 

titulado “Funciones ejecutivas y 

antecedentes familiares de alcoholismo en 

adolescentes” de la ciudad de Bogotá 

(Colombia), tuvo como objetivo de este 

estudio comparar las funciones ejecutivas y 
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Mauricio 

Cuartas 

Arias 

los antecedentes de alcoholismo familiar en 

adolescentes con y sin historia personal de 

abuso de alcohol. En la metodología se 

realizó un estudio descriptivo-comparativo 

en el que se evaluaron cuatro grupos de 

participantes: (a) 15 abusadores de alcohol 

con historia familiar de alcoholismo, (b) 15 

abusadores de alcohol sin historia familiar 

de alcoholismo, (c) 15 sin consumo de 

alcohol con historia familiar de 

alcoholismo y (d) 15 sin consumo de 

alcohol sin historia familiar de 

alcoholismo, por lo tanto, el número total 

de participantes fue de 60 adolescentes de 

sexo masculino. Para evaluar las funciones 

ejecutivas de los participantes se emplearon 

el índice de memoria de trabajo del WISC-

IV, el test de fluidez verbal fonológica, el 

Wisconsin Card Sorting Test, el Stroop, la 

tarea go/no-go y la tarea del burro 

hambriento. Los resultados encontrados 

mostraron un menor rendimiento en las 
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pruebas en los adolescentes con 

antecedentes personales y familiares de 

abuso de alcohol, con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.005) 

en memoria de trabajo, fluidez verbal, 

flexibilidad cognoscitiva y toma de 

decisiones. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el estudio realizara 

un aporte importante para la investigación, 

observando que el consumo de alcohol es 

perjudicial para la salud afectando 

profundamente el sistema nervioso central 

y una de las estructuras importantes como 

es cerebro y especialmente en el lóbulo 

frontal, donde se encuentran las funciones 

ejecutivas. También, cabe resaltar que el 

adolescente que tiene familiares 

consumidores, el consumo es más 

significativo y las alteraciones se presentan 

no solo desde el adolescente sino desde el 

sistema familiar que es con quien el sujeto 

convive y se comunica. 
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2. Contenidos   

 

El informe de la Organización Mundial de la salud afirma que el alcohol constituye una 

amenaza para la salud pública a pesar de disponer, cada vez más, de información respecto 

de las consecuencias negativas en la salud social y física. 

En el caso de la adolescencia, el consumo de alcohol supone uno de los problemas más 

graves de salud pública debido a que, bajo ciertas condiciones, aumenta la probabilidad de 

que este consumo se mantenga o agudice durante la vida adulta con los daños y efectos 

antes señalados, y vinculándose al consumo de otras drogas. 

La edad de inicio de consumo de alcohol en México se sitúa entre los 13 y 14 años, 

similar a la de la mayoría de países occidentales. 

la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes en México se sitúa en un 26,6%. 

Por otra parte, el Estado de Nuevo León se ubica con un 29,7%, cifra que rebasa la media 

nacional con un 3,1%. Respecto a las causas de este consumo en la adolescencia, se han 

analizado variables individuales, familiares, escolares, de los iguales, culturales, 

comunitarias y de los medios de comunicación.  

En relación con la familia, se ha observado que la comunicación, el afecto y el control 

parental son variables particularmente importantes para promover una forma de autonomía 

en los hijos, cimentada en la capacidad de adaptación a las relaciones y a la vida social y, 

en consecuencia, para prevenir conductas de riesgo.  

La importancia de los factores familiares de protección es que limitan y, en ocasiones, 

bloquean el efecto de los factores de riesgo procedentes de otros entornos, como la presión 

del grupo de iguales o los modelos mediáticos. Por el contrario, la percepción de carencia 

de afecto, de aceptación y de apoyo representa un factor crítico que promueve, con 

frecuencia, el consumo de alcohol cuando el hijo es adolescente, Igualmente, el 

sentimiento de insatisfacción respecto al sistema familiar y la frustración sentida por el 

tipo de regulación que imponen los padres, se encuentra asociado a una mayor 

probabilidad, tanto de inicio en el consumo de alcohol al principio de la adolescencia, como 

de consumo abusivo a lo largo de todo este período.  

En términos generales, estos patrones educativos parentales son más probables de 

encontrar en los adolescentes que muestran baja autoestima y alta necesidad de afirmación 
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personal. También, la calidad de la comunicación que tiene lugar en el interior del sistema 

familiar, una dimensión poco explorada, se ha considerado como muy relevante, al 

constatar las regularidades que muestra con el consumo de alcohol y otras sustancias, la 

cohesión familiar y la consistencia entre los padres respecto a la educación de los hijos 

actúan como factores de protección, ya que promueven en los hijos la autoestima y, por 

tanto, reducen la vulnerabilidad a la presión grupal. Del mismo modo, la calidad de las 

relaciones, una comunicación abierta y positiva, en la que predominan los vínculos 

emocionales disminuye la probabilidad de consumo de alcohol y drogas en los hijos.  

En general, los adolescentes consumidores abusivos de alcohol perciben a su familia 

como una familia de escasa comunicación, mientras que los abstemios o los consumidores 

no abusivos perciben más armonía y comunicación. 

   

  

3. Metodología   

 

el estudio se realizó mediante un diseño de investigación transversal, ex post facto 

(Montero y León, 2007) y descriptivo correlacional (Polit y Hungler, 1999), se utilizó un 

muestreo probabilístico estratificado considerando la proporción de alumnos, por grado 

escolar. Para este estudio se contó con una muestra 1245 adolescentes mexicanos (50,7% 

chicos, edad media de 14,8; 49,3% chicas, edad media de 14,2) ubicados en centros 

educativos de secundaria y preparatoria. 

  

4. Conclusiones    

 

Los resultados obtenidos evidenciaron la apertura de la comunicación y el 

funcionamiento familiar se relacionan con el consumo de alcohol que cuando hay una 

buena comunicación se tiene una alta relación con la autoestima de protección.  

los adolescentes consumidores abusivos de alcohol perciben a su familia como una 

familia de escasa comunicación, mientras que los abstemios o los consumidores no 

abusivos perciben más armonía y comunicación, así mismo se puede resaltar que cuando 

se está en un grupo de amigos el consumo se aumenta.  
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2. Contenidos   

 

El alcohol representa la droga psicoactiva más utilizada en todo el mundo, y se encuentra 

asociado a muchas consecuencias adversas. El problema del consumo de alcohol se ha 

convertido, sin duda, en uno de los fenómenos sociales más generalizados de las últimas 

décadas. De manera que ha surgido una gran diversidad de estudios intentando establecer 
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las causas de este consumo para poder identificar los factores que lo propician. A pesar de 

que el alcoholismo afecta mayormente a los adultos, su consumo en los adolescentes es 

cada vez más preocupante, ya que empiezan a consumir cada vez a edades más tempranas. 

Uno de los factores que es mencionado en diversas investigaciones es la familia, en este 

caso un clima familiar desfavorable influye a que el adolescente empiece su consumo de 

alcohol. 

Así mismo, A lo largo de los años hasta la actualidad el consumo de alcohol constituye 

un problema creciente de salud pública, por las consecuencias que ocasiona en el sujeto, la 

familia y la sociedad, y también por ser la sustancia psicoactiva más usada por la población 

en general. Además, la Organización Mundial de la Salud menciona que el consumo de 

alcohol simboliza uno de los principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial, 

ocasiona elevados costos en la atención sanitaria afectando el desarrollo económico de la 

sociedad.  

De acuerdo a las estadísticas mundiales realizadas por la OMS en el año 2011 describen 

que el consumo de alcohol pone en peligro el desarrollo individual y/o colectivo, causante 

de 2.5 millones de muertes al año, dentro de ese grupo unos 320 000 son jóvenes entre 15 

y 29 años de edad, lo que significa un 9% de las defunciones, o en otros casos, causa daños 

a la salud física y psíquica del bebedor. Posteriormente en el año 2014 se publicó un informe 

mundial de situación sobre alcohol y salud evidenciando que cada año mueren en el mundo 

3,3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol. También, es un 

factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos, que provoca defunción y 

discapacidad a una edad relativamente temprana, y en el grupo etario de 20 a 39 años, causa 

un 25% de las defunciones. Siendo Europa la región del mundo donde hay una mayor 

ingesta de alcohol per cápita, 10,9 litros de alcohol puro anuales, teniendo Europa del Este, 

los índices más altos del mundo. 

 

 

  

3. Metodología   

 

La metodología para ese estudio es de tipo correlacional de corte transversal con un 

diseño no experimental. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la 
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Escala de Clima Social Familiar (FES) de Moos y Trickett, estandarizada por Ruiz Alva y 

Eva Guerra (1993) y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT). Es una muestra de 150 adolescentes, estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 13 a 16 años, de ambos sexos, de una institución educativa de 

Chaclacayo en Lima Metropolitana, Perú.   

 

 

  

4. Conclusiones    

 

De modo que cuando en la familia no hay buena comunicación, libre expresión y no 

resuelven sus conflictos de manera asertiva, el adolescente presenta en mayor cantidad 

conductas de riesgo como el consumo de alcohol.  

Se concluye entonces que las familias que no desarrollan la autonomía, ni presentan 

interés en actividades culturales o sociales, no se involucran en las actividades como el 

colegio o trabajo, no participan en salidas para recrearse y no le dan importancia a lo ético y 

religioso, no se relaciona con el consumo de alcohol en los adolescentes de esta población. 

Se deduce entonces que la estructura y organización de la familia y el grado de control 

que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros, no propicia a que se 

encuentre un consumo de alcohol en el adolescente.  
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En la revisión documental se permite determinar que los adolescentes son un grupo 

vulnerable para desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud; la adolescencia es 

la etapa del ciclo vital en la que se pone a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del sistema 

familiar. La percepción que los adolescentes tienen del funcionamiento familiar influye 

decisivamente en la adopción de conductas de riesgo para la salud (adicciones, relaciones 

sexuales de riesgo, pandillerismo, etc. 

La percepción sobre el funcionamiento familiar puede diferir en forma considerable del 

punto de vista del padre a la que percibe su hijo adolescente, pues es a este último a quien 

afectan en forma directa los cambios físicos, psicológicos y sociales que surgen durante la 

etapa de adolescencia. Esta situación implica una crisis para el adolescente, quien al no 

comprender que la adolescencia es un acontecimiento vital esperado, puede interpretar 

estos cambios en su vida como algo negativo y sentir incomprensión por parte de sus 

padres. Los padres, por su parte, en ocasiones no se percatan de esta situación y perciben 

el funcionamiento familiar exactamente igual que cuando su hijo era niño, e incluso no 

reconocen que en esta etapa debe existir una reorganización de roles, mayor comunicación 

y tolerancia hacia su hijo adolescente. 

Sabemos que el consumo de alcohol es una práctica común entre los adolescentes, se 

trata de una droga legal en la que muchos de ellos buscan respuestas ante sentimientos de 

incomprensión por parte de sus familias. Los padres que son inductivos y acostumbran 

platicar con sus hijos, influyen favorablemente sobre ellos reduciendo la probabilidad de 

que consuman este tipo de sustancias, al hacerlos sentirse apoyados, escuchados y queridos.  

Si la percepción de funcionalidad familiar entre el adolescente y sus padres difiere 

respecto a que el adolescente no percibe comprensión, apoyo, ni cariño por parte de sus 

padres será más vulnerable a experimentar malos hábitos para la salud, como es el consumo 

de alcohol.  
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3. Metodología   

 

  Estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. El universo de 

población de adolescentes, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puebla, en 

pacientes adolescentes que hubieran acudido a la consulta externa del servicio de medicina 

familiar, acompañado por alguno de sus padres, sin trastorno o déficit psicosensorial y que 

aceptaran participar en el estudio.  

En todos los casos se solicitó la carta de consentimiento informado correspondiente. 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. Para al cálculo de la muestra se tomó una 

proporción de 0.60 de funcionalidad familiar con una precisión de 3% y una seguridad de 

zα de 95% lo cual dio un tamaño de muestra de 236 pacientes.  

Se utilizó una encuesta auto administrada en la que se recogieron datos 

sociodemográficos, tipología familiar, Test Apgar Familiar, Test audit. Se empleó pasw v. 

18 para análisis estadístico, se asociaron las variables del estudio con los estadísticos D de 

Somers y Gamma, para su significancia se utilizó U de Mann Whitney y χ2 de Pearson. 

Para la medición de las dos variables principales de nuestro estudio se encuestaron 

directamente a 236 adolescentes y 236 padres que se encontraban en la consulta externa 

de Medicina Familiar; a los primeros se les aplicó el test audit y a ambos (padres e hijos) 

se le aplicó el test Apgar familiar.  

  

4. Conclusiones    

 

Es posible identificar en este estudio que se encontró que 52 (22%) adolescentes tenían 

un consumo de alcohol seguro; 14 (5.9%) consumo de alcohol riesgoso y 170 (72%) 

consumo negativo.  

No se identificaron adolescentes con un consumo dañino de alcohol de acuerdo con el 

instrumento audit. Tampoco existió diferencia significativa entre consumo de alcohol y 

género del adolescente, es decir, hombres y mujeres consumen alcohol por igual, 

obteniendo una χ2 de Pearson de 0.314 y una p=0.572. Se encontró relación entre la 

percepción de la funcionalidad familiar del padre y el consumo de alcohol por parte del 

adolescente, con una D de Somers de -0.134 y una p=0.072.  
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Respecto a la correlación entre consumo de alcohol y edad del adolescente, si 

consideramos al consumo de alcohol como dependiente al aplicar el estadístico D de 

Somers, éste presentó un valor de 0.295 y una p=1.029; encontrando un mayor consumo 

en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años (adolescencia tardía), la intensidad de 

acuerdo con la prueba estadística Gamma tuvo un valor de 0.638 (magnitud de asociación 

buena) con una p=1.029.    
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2. Contenidos   

 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen alrededor de dos mil 

quinientos millones de personas a nivel mundial por consecuencia del alcohol. Asimismo, en 

el 2016 la Organización Panamericana de salud, menciona que las principales inquietudes 

fue la carencia que se dio en el enfoque de asuntos vinculados al alcohol como la violencia 

doméstica, los accidentes de tránsito. Por ello son indispensables los estudios sobre el 

impacto que ocasiona la consumición exagerado de alcohol en las familias y la obligación de 

que este tema se ubique en la agenda pública mediante los medios de comunicación. 

La OMS en el año 2014, se pone en alerta, posteriormente del informe presentado a nivel 

de América, en donde Paraguay lidero con 33,9% de personas consumidoras, seguidamente 

por Venezuela con 24,3% y Perú con 13,5%; se consumía alrededor de 8.4 litros anualmente, 

es decir, 2.2 litros más que el porcentaje mundial. Asimismo, el 2015 la OPS revelo que la 

cantidad de consumo en hombres se duplico durante un mes, mientras que en mujeres se 

triplico. 

Perú ocupa el tercer puesto en América Latina, donde el 30% de escolares inició a los 13 

años, la mayoría con sus padres. Asimismo, una de las causas es que gran mayoría de 

autoridades no controlan debidamente los establecimientos que venden bebidas alcohólicas.  

Por otro lado, ANAR menciono que conforme pasa el tiempo ha ido aumentando los casos 

de consumo de alcohol, reduciendo a un más la edad y puede iniciarse desde los 11 años, 

siendo de Perú la mitad de casos en los adolescentes entre 12 y 17 años, de las cuales el 

42.40%, de hogares biparentales. De la misma manera menciona que el 66% de menores de 

17 años refieren tener un padre que consume demasiado licor ha sido la razón por la que se 

iniciaron sus consumos. Por otro lado, los adolescentes y jóvenes obtienen un rápido acceso 

para obtener bebidas alcohólicas en tiendas, licorerías.  

Mayormente los adolescentes se refugian en las bebidas alcohólicas por los conflictos que 

se generan en los hogares. Así como los vacíos o ausencia de padres en la niñez, la mala 

influencia de sus amistades como la presión de amigos. 
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3. Metodología   

  

El estudio es de enfoque cuantitativo por hacer uso de recolección y análisis de datos para 

probar la tesis que surgen.  

El diseño de la investigación fue no experimental porque se realizó sin manipular 

premeditadamente ninguna variable. Es decir, no cambiamos intencionalmente las variables 

independientes, ya que en una investigación no experimental es observar hechos para 

posteriormente analizarlos.  

El estudio es de corte transversal ya que nos permitió presentar la información tal cual y 

como se presenta en un espacio y tiempo.  

De nivel relacional porque evaluó el grado de asociación entre dos o más variables 

mediante un patrón accesible. 

Variables  

Variable 1: funcionalidad familiar  

Variable 2: consumo de alcohol 

La población: Estuvo conformada por los 90 adolescentes del 5to de secundaria 

matriculados en la Institución Educativa N°147 Luis Alberto García Rojas. En el año 2017, 

San Juan de Lurigancho.  

 

 

 

  

4. Conclusiones    

     

 Se observa que del 100% (90), respecto a la funcionalidad familiar en adolescentes sobre 

las dimensiones de capacidad resolutiva, participación, gradiente, afectividad y adaptación, 

la mayoría de adolecentes obtienen un 48.9%, en segundo lugar, con 34.4%, en tercer lugar, 

con 11.1% y el 5.6% (5) con el menor porcentaje. 

Se observa que del 100% (90), respecto a la variable de consumo de alcohol, el 66.7% 

(60) de adolescentes presentan bajo riesgo de consumir alcohol, el 27.8% (25) de 
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adolescentes presentan consumo de riesgo, el 5.6% (5) presentan consumo perjudicial y por 

ultimo ninguno presenta síntomas de dependencia. 

Se observa que, de un total de 90 alumnos adolescentes, el 11.1% no muestran problemas 

con el consumo de alcohol y tienen funcionalidad familiar, 34.4% no muestran problemas 

con el consumo de alcohol y presentan disfunción leve, el 18.9 % no tiene problemas con el 

alcohol y presentan disfunción moderada, el 2.2% no tiene problema con el alcohol y 

presenta disfunción severa. 

Existe relación significativa entre funcionalidad familiar y nivel de consumo de alcohol 

en adolescentes.  
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2. Contenidos   

 

 En Latinoamérica se ha evidenciado que el consumo de alcohol supera el consumo de 

otras sustancias psicoactivas.  

Los daños generados en el cerebro por el etanol son causa de estudios y se centran en la 

afectación de la transmisión sináptica de neurotransmisores.  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     169 
 

 
 

Existen factores como la vulnerabilidad cerebral en estas edades tempranas, por su 

inmadurez y rasgos peculiares que presentan como la remodelación sináptica. 

El consumo de riesgo de alcohol se refiere a una manera de beber que aumenta el riesgo 

de padecer problemas que complican el manejo de patologías físicas, psíquicas, sociales, sin 

llegar a ser un trastorno psiquiátrico. 

Siendo el alcohol una de las drogas aceptadas socialmente, ha ido en aumento desde 

edades muy tempranas, y llegando a ser una de las principales causas de adicciones no solo 

en adultos sino en grupos etáreos vulnerables, como lo es, la adolescencia. 

En las diferentes guías de manejo del tratamiento de adicción al alcohol, no hay 

establecido algo específico para erradicar el trastorno, pero se ha evidenciado que el manejo 

sintomatológico y una adecuada intervención psicoterapéutica suelen ser de gran ayuda. 

 

 

 

  

3. Metodología   

 

Diseño epidemiológico transversal de periodo.  

El número de estudiantes que participaron en la investigación es de 145. 

Edades establecidas entre los adolescentes fue 15 y 17 años    

Se recolecto información a través del Test de Audit y Apgar Familiar. 

 

 

 

4. Conclusiones    

  

Se observó En un total de 115 estudiantes (79,31%) que presentaron datos de disfunción 

familiar, de los cuales presentaron: 46% disfunción leve, 29% disfunción moderada y 25% 

una disfunción severa, y los 30 estudiantes tiene funcionalidad familiar (20,69 %), así mismo 

Aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes evaluados cumplieron criterios para consumo de 

riesgo de alcohol (68,96%), prevalencia que estimada al universo con un 95% de seguridad 

estaría entre 61,7% al 76,1%. Al analizar el consumo de riesgo de alcohol por sexo, se 
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observó que dentro del grupo de sexo masculino presentó un 73,3% de casos positivos, 

mientras que el grupo de sexo femenino presentó 65,7% de consumo de riesgo de alcohol. 

En el estudio se comprobó la relación que existe entre el consumo de riesgo de alcohol y 

la disfunción familiar en los adolescentes, al ser grupo vulnerable, se debería de realizar una 

mayor cantidad de estudios para poder identificar más causantes del consumo, y el patrón 

del mismo, a sabiendas del daño ocasionado a corto o largo plazo que se tiene al tener un 

consumo de alcohol.  
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2. Contenidos   

 

Estudios epidemiológicos de reciente publicación (Ministerio de Salud, 2011; Secretaría 

de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, 

2014) demuestran que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los 

adolescentes en Argentina, al menos una vez en su vida, alcanzando valores de alrededor de 

un 75% de la población encuestada. 

 Al profundizar en los resultados de uno de estos estudios (Secretaría de Programación 

para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, 2014), donde se 

realizó una encuesta a nivel nacional (n=112.199) a estudiantes de escuelas medias, se 

determinó que siete de cada diez estudiantes han ingerido alcohol alguna vez en su vida, 

mientras que seis de cada diez reconocen haberlo hecho en el último año. Este último dato 

significa que 1.116.000 estudiantes consumen alcohol actualmente en Argentina.  

Si enfocamos en la definición sobre el consumo de alcohol de las autoridades públicas, 

este ha sido enmarcado dentro de los denominados problemas sociales globales, teniendo en 

cuenta su extensión en los niveles socio geográficos, socioeconómicos, etarios, 

constituyendo al alcoholismo en un problema de salud de primer nivel (Ministerio de Salud, 

2011). 

Tal como es señalado desde la psicología social, las familias representan actores clave 

para el proceso de socialización de los individuos. Este proceso abarca tres aspectos: control 

de impulsos, preparación para ocupar roles sociales y la internalización de sentidos. La 

socialización tiende a comprender dos grandes instancias: socialización primaria y 

secundaria. La primera responde a la familia como agente socializador, donde el objetivo 

básico es asegurar una respuesta efectiva a las demandas sociales sobre la formación de una 
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familia, teniendo en cuenta la necesidad humana de lazos recíprocos, que en la familia se 

representan por el rol protector y afectivo de los padres hacia los hijos.   

la adolescencia es definida desde organismos internacionales (Organización Mundial de 

la Salud) como el periodo en el cual el individuo progresa desde la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios hasta la madurez sexual.  

Esta etapa se inicia aproximadamente entre los 10 a 12 años, finalizando hacia los 20 años. 

Sin embargo, la finalización de la adolescencia varía mucho a nivel interindividual e 

intercultural, en tanto depende del logro de las tareas esperadas para esa etapa, como la 

autonomía e independencia económica.   

  

3. Metodología   

 

 La muestra elegida fue de tipo intencional, no probabilística. Participaron en el estudio 

2049 ciudadanos argentinos (70,3% mujeres, 29,4% hombres y 0,3% otro género). El rango 

etario fue de 11 a 20 años (X = 17,7; DE = 2,19). Su nivel de estudios se concentra en su 

mayoría en el nivel Universitario o Terciario Incompleto (42,1%) seguido de Secundario 

incompleto (26,8%) y Secundario completo (25,1%). Por último, la muestra se compone en 

su mayoría de personas nacidas en la Región Centro y Buenos Aires (82%), distribuyéndose 

luego equitativamente entre el resto de las regiones y el exterior del país.  

 

 

 

4. Conclusiones    

 

Se puede dilucidar que en esta investigación se encontró que una gran mayoría de los 

adolescentes (65,4%) presentan un consumo de alcohol de bajo riesgo, mientras que 4 de 

cada 10 llevan a cabo un consumo de medio y alto riesgo. Por otra parte, en su mayoría 

presentaron autoestima elevada (67, 3%).  

El consumo de bajo riesgo fue predominante en personas de 11 años, mientras que el de 

alto riesgo primó entre los de 20 años. Se hallaron diferencias significativas también respecto 

del sexo, siendo el consumo de alto riesgo predominante en los hombres.  

También se encontraron diferencias según el nivel de estudios, destacándose el consumo 

de alto riesgo entre quienes tienen secundario completo o universitario incompleto.  
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Por último, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el lugar de 

nacimiento de los participantes y las puntuaciones de la escala de consumo.   
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2. Contenidos   

 

Se puede decir que tomar un trago en nuestra sociedad puede ser considerado como un 

acto banal o cotidiano. Sin embargo, cuando se indaga sobre los usos culturales y sociales 

de lo que significa beber sustancias alcohólicas, la forma de entender este consumo puede 

ser diferente, más aún cuando se busca entenderlo dentro de un grupo social, como el de los 

adolescentes.  

El consumo de alcohol por parte de menores de edad se inicia principalmente en los 

propios hogares, con la aquiescencia de las mismas familias; así, de manera indirecta, el 

consumo de alcohol por parte de adolescentes es un comportamiento socialmente aceptado. 

Los valores culturales que promueven el consumo de esta sustancia en la población que 

aún no ha cumplido la mayoría de edad son transmitidos por socialización familiar, en 

primera medida, y por pares, en segunda instancia; en ambos casos, las normas, los valores 

aprendidos y las ideas personales desempeñan un papel determinante en la decisión de tomar 

o no. Los daños causados en el cerebro de los adolescentes, por no haber terminado su 

desarrollo, son una de las principales razones para buscar que ellos no consuman alcohol 

antes de la edad legal permitida. 

sin embargo, otros riesgos que conlleva el consumo, como la exposición a situaciones de 

violencia, accidentes de tránsito, embarazos adolescentes, infecciones de trasmisión sexual 

y fracaso escolar, se constituye un problema social, por las edades tempranas en las que 

ocurren por ello debe ser abordado desde distintas perspectivas, entre ellas la antropológica.  

El último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en escolares 

(Ministerio de Justicia y el Derecho, et al. 2011) indica que el 63 % de los estudiantes de 6. 
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° a 11. °, de colegios públicos y privados en Colombia, ha consumido alcohol alguna vez en 

su vida; el 57 % lo hizo en el último año, y el 40 %, en el último mes.  

Esta última prevalencia sugiere un consumo habitual de alcohol. Sin embargo, al observar 

las estadísticas y los factores asociados con él consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, 

son reiterativos y en muchos casos determinantes los factores de riesgo relacionados con la 

familia, no solo por el escaso control parental, sino, también, por las actitudes favorables de 

los padres hacia el consumo, las relaciones parentofiliales poco satisfactorias y el consumo 

por parte de hermanos mayores.   

  

3. Metodología   

  

La metodología en este estudio es de tipo antropológico, cualitativo, y muestra aspectos 

culturales del consumo de alcohol familiar y de los adolescentes; no tanto los aspectos 

individuales, sino aquellos ligados con las interacciones humanas.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron diálogos 

informales y grupos focales, que permitieron ampliar la población en número y en variedad 

cultural, por lo tanto, se presenta en las dimensiones cualitativas del problema, por medio 

de la realización de diez grupos focales; cinco con padres de familia y cinco con 

adolescentes, con un total de 116 personas.  

  

4. Conclusiones    

 

Se puede resaltar que el consumo de alcohol en menores de edad es un hecho normalizado 

por la cultura; que los primeros consumos casi siempre ocurren en reuniones familiares; que 

las dinámicas en las familias relacionadas con normas, límites, autoridad, socialización y 

relaciones son fundamentales para los adolescentes a la hora de tomar la decisión de ingerir 

alcohol o no, más que el conocimiento que tienen de los riesgos; y que los programas 

preventivos deben ir principalmente dirigidos al ámbito familiar, y no tanto a los mismos 

adolescentes, ya que en muchos casos el consumo es inducido por los miembros mayores de 

la familia, como abuelos, tíos y, en ocasiones, por los mismos padres.  
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2. Contenidos   

 

En la revisión documental se puntualiza que el consumo de alcohol y otras drogas 

representa una gran preocupación para la sociedad actual.  

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, mencionó que los jóvenes 

comienzan a beber licor cada vez a edades más tempranas, y en aproximadamente la tercera 

parte de este grupo poblacional (32 %).   

El consumo de sustancias psicoactivas comienza a los 13 años de edad. En el caso de 

Colombia, la edad de inicio en el consumo de estas sustancias se ha ubicado en el rango de 

12 y 13 años para ambos sexos.  

Lo anterior obedece a la presencia de una cultura de permisibilidad frente al consumo de 

sustancias psicoactivas a temprana edad, algunas de las cuales han sido históricamente 

aceptadas (licor y cigarrillo) como mediaciones para la socialización en el contexto de 

festividades y celebraciones propias del folclor. Este panorama configura un escenario de 

sobreoferta en el que el adolescente debe interactuar con diferentes ambientes sociales en los 

que se estimula la ingestión de licor y cigarrillo como parte integrante e importante de los 

procesos de socialización. 

Según el estudio realizado en Colombia por la Oficina Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), en el 2008 el consumo de sustancias psicoactivas formó parte de los hábitos y 

costumbres de la sociedad colombiana en la que se evidenció un alto consumo de las llamadas 

drogas sociales. 

En este estudio, “el 86% de los encuestados declararon haber consumido alguna vez en la 

vida alcohol, y el 35% expresaron haber consumido en los últimos 30 días” (lo que equivale 

a 6,9 millones de personas). Así mismo se observaron claras diferencias por sexo; mientras 
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46% de los hombres manifestaron haber consumido alcohol en el último mes, es decir, uno 

de cada dos; entre las mujeres la cifra fue del 25%, o sea una de cada cuatro.  

En cuanto a los grupos de edad, se observó que el consumo de alcohol en el último mes 

previo a la encuesta demostró diferencias importantes: en el grupo de 12 a 17 años (20%) 

uno de cada cinco jóvenes declaró haber consumido licor, la cifra se duplicó en los dos grupos 

de siguiente edad, llegando a 46% entre los jóvenes de 18 a 24 años y 43% en el grupo de 25 

a 34 años. 

En síntesis, tanto el consumo como el abuso de alcohol a temprana edad entre los jóvenes 

colombianos es un problema relevante para la sociedad y el sistema de salud del país; por 

ello, se ve afectada la salud pública, y teniendo en cuenta lo definido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) respecto a que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 

2,5 millones de muertes cada año y unos 320.000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad que 

mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol (lo que representa un 9% de las 

defunciones en ese grupo etario), este factor ocupa el tercer lugar entre los de riesgo de la 

carga mundial de morbilidad, así mismo, es el primer factor de riesgo en el Pacífico 

occidental y las Américas y está relacionado con muchos problemas graves de índole social 

y del desarrollo. 

El alcohol puede resultar nocivo para la mayoría de los órganos y sistemas del cuerpo, es 

psicoactivo y puede inducir alteraciones en la mayoría, si no en la totalidad de las estructuras 

cerebrales, al causar efectos neurológicos y psiquiátricos adversos.  

Su consumo contribuye a más de 60 enfermedades y trastornos, comprendidos como 

afecciones crónicas de carácter digestivo, hepático y endocrino; problemas cardiacos y del 

aparato circulatorio del sistema inmunitario y reproductor; del sistema nervioso del 

embarazo, y del feto.  

La prevalencia de trastornos causados por el consumo de alcohol es muy variable según 

la región del mundo de la que se hable: en el 2000 llegaba a alrededor de un 10 % en hombres 

adultos de América del Norte y algunas zonas de Europa oriental.  

  

3. Metodología   

 

  El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo. Este consistió en el análisis 

secundario de los datos resultantes de la aplicación de una herramienta llamada Composite 
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Internacional Diagnostic Interview (CIDI) en adolescentes colombianos en quienes se 

aplicaron escalas (algoritmos diagnósticos del DSM-IV) para medir abuso de alcohol y sus 

posibles asociaciones con los factores de riesgo cuantificados.  

Este tipo de estudio analizó el peso de los factores de riesgo y factores de protección en 

cada uno de los eventos de análisis.  

Se realizó un estudio de prevalencia analítica (o transversal de asociación) a partir de la 

base de datos del Estudio Nacional de Salud Mental realizado en el 2003 a una muestra 

representativa de adultos y adolescentes del país; pero tomando de ahí solo la información 

concerniente a los adolescentes que tenían entre 13 y 17 años.  

El universo del estudio estuvo constituido por la población de adolescentes.  

El Estudio Nacional de Salud Mental del Adolescente se basó en un diseño probabilístico, 

multietápico, cuya población objetivo fue la población general no institucionalizada, que 

tiene hogar fijo, para el caso de los adolescentes. Sus edades estuvieron comprendidas entre 

los 13 y los 17 años, provenientes de 5526 hogares urbanos de los diferentes estratos 

socioeconómicos, concentrados en 420 manzanas de 60 municipios del territorio nacional, 

distribuidos en 25 de los departamentos del país.  

La selección se llevó a cabo al azar, de acuerdo con una submuestra de la muestra maestra 

para investigaciones en salud del Ministerio de la Protección Social. El tamaño de población 

a la que finalmente se aplicó la entrevista fue de 1520 adolescentes. El estudio se llevó a 

cabo en población urbana.     

  

4. Conclusiones    

 
Respecto a algunas características familiares encontradas, la mayor proporción se 

encontró para la negligencia, la cual se presentó en el 44,3% de las familias de los 

adolescentes, seguido este por el maltrato psicológico y físico entre los padres, con un 

36,5% y 19,9%, respectivamente.  

En cuanto a la prevalencia de abuso de alcohol, se encontró que el 4,8% de los 

adolescentes presentó este trastorno, el cual fue mayor en los hombres (6,5%) que en 

mujeres (3,4%). Además, la prevalencia por edad varió significativamente en los 

adolescentes de 13 y 14 años, con un 1%, respecto a los de 15 a 17 años, con un 7,6%.  
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El abuso de alcohol fue más prevalente en jóvenes no escolarizados, en personas que 

consideraban la espiritualidad como un aspecto relevante de la vida y en aquellos que 

habían fumado alguna vez en la vida.  

Al indagar por el comportamiento del abuso de alcohol según fa familiares respecto a la 

prevalencia de abuso de alcohol, se encontró que hubo mayor prevalencia del trastorno en 

los jóvenes que reportaron tener padres ansiosos, depresivos, consumidores de sustancias 

psicoactivas, con maltrato entre ellos, negligentes frente al cuidado de sus hijos y en las 

familias con problemas de cohesión.  

Se puede resaltar que Cinco de cada cien adolescentes de 13 a 17 años cumplieron con 

los criterios para el diagnóstico de trastorno por abuso de alcohol alguna vez en la vida. Tener 

entre 15 y 17 años, fumar, ser hombre y haber tenido una ruptura amorosa reciente fueron 

los factores personales que se encontraron asociados al abuso de alcohol en los adolescentes 

colombianos.  

  

Elaborado por: Carlos Fernando Pantoja Muñoz  

Revisado por:   Janio Caldas Luzeiro  

Fecha de elaboración del RAE: 21 de mayo 2021    

 

 

  

RAE  

 1. Información General    

 

Número: 9 

Tipo de documento: Artículo  

Acceso al documento: http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v16n1/v16n1a05.pdf 
 

Título del documento: Funciones ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo en 

adolescentes  

Autor (es): María Rocío Acosta Barreto , Fernando Juárez Acosta , Mauricio Cuartas Arias 

Año de publicación: 2018   



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     190 
 

 
 

Palabras clave: Alcoholismo, familia, funciones ejecutivas, vulnerabilidad. 
 

  

1. Fuentes   

 

Acheson, S. K., Bearison, C., Risher, M. L., Abdelwahab, S. H., Wilson, W. A. y 

Swartzwelder, H. S. (2013). Effects of Acute or Chronic Ethanol Exposure during 

Adolescence on Behavioral Inhibition and Effi ciency in a Modifi ed Water Maze Task. 

PLoS ONE, 8(10), e77768. doi: 10.1371/journal.pone.0077768  

Agrawal, A. y Lynskey, M. T. (2008). ¿Are There Genetic Infl uences on Addiction? Evidence 

from Family, Adoption, and Twin Studies. Addiction, 103(7), 1069-1081. Doi: 

10.1111/j.1360- 0443.2008.02213.x  

American Psychiatric Association [APA]. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM V). Washington: American Psychiatric Publishing.  

Anderson, P. (2002). Assessment and Development of Executive Function (ef) During 

Childhood. Child Neuropsychology, 8(2), 71-82. Doi: 10.1076/chin.8.2.71.8724  

Ardila, A. y Rosselli, M. (1992). Neuropsicología clínica. Medellín: Prensa Creativa.  

Aron, A. R., Fletcher, P. C., Bullmore, E. T., Sahakian, B. J. y Robbins, T. W. (2003). 

Stopsignal Inhibition Disrupted by Damage to Right Inferior Frontal Gyrus in Humans. 

Natural Neuroscience, 6(2), 115-116. doi: 10.1038/ nn1003  

Balogh, K. N., Mayes L. C. y Potenza, M. N. (2013). Risk-taking and Decision-making in 

Youth: Relationships to Addiction Vulnerability. Journal of Behavioral Addictions, 2(1), 

1-16. doi:10.1556/JBA.2.2013.1.1  

Barroso J., Martín, M. y León-Carrion, J. (2002). Funciones ejecutivas: control, planificación 

y organización del conocimiento. Revista de Psicología General y Aplicada, 55(1), 27-44.  

Bechara, A., Dolan, S., Denburg, N., Hindes, A., Anderson, S. W. y Nathan, P. E. (2001). 

Decision Making Deficits, Linked to a Dysfunctional Ventromedial Prefrontal Cortex 

Revealed in Alcohol and Stimulant Abusers. Neuropsychologia, 39, 376-389. doi: 

10.1016/ S0028-3932(00)00136-6 

Bernal, P., Montaña, J., Acosta, R. y Rojas, Y. (2015). Performance of Children and 

Adolescents from a School of the City of Sogamoso on DecisionMaking test. Open Journal 

of Pediatrics, 5, 339- 347. Doi: 10.4236/ojped.2015.54051  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     191 
 

 
 

Budde, H., Sander, T., Wernicke, C., Muller, A., Gallinat, J., Schmidt, L. G. y Smolka, M. N. 

(2010). Serotonin Transporter Promoter Polymorphism and Dopaminergic Sensitivity in 

Alcoholics. Journal of Neural Transmission, 117(1), 133-138. doi: 10.1007/s00702-009- 

0331-9  

Brehmer, Y., Westerberg, H. y Backmann, L. (2012). Working Memory Training in Younger 

and Older Adults: Training Gains, Transfer and Maintenance. Frontiers in Human 

Neuroscience, 6(63), 1-7. doi: 10.3389/ fnhum.2012.00063  

Brenilla, M. E. (2013). Interpretación del WISC-IV: puntuaciones compuestas y modelos 

CHC. Ciencias Psicológicas, 7(2), 183-197.  

Brumback, T., Squeglia, L. M., Jacobus, J., Pulido, C., Tapert, S. F. y Brown, S. A. (2015). 

Adolescent Heavy Drinkers’ Amplifi ed Brain Responses to Alcohol Cues Decrease Over 

One Month of Abstinence. Addictive Behaviors, 46, 45-52. Doi: 

10.1016/j.addbeh.2015.03.001  

Cai, W. y Leung, H. C. (2011). Rule-Guided Executive Control of Response Inhibition: 

Functional Topography of the Inferior Frontal Cortex. Plos One, 6(1), e20840. doi: 

10.1371/ journal. pone.0020840  

Calvo-Botella, M. (2003). Alcohol y neuropsicología. Trastornos Adictivos, 5, 256-258.  

Casas, M. J. y Navarro, J. I. (2001). Hijos de padres alcohólicos: su nivel de ansiedad en 

comparación con hijos de padres no alcohólicos. Revista Latinoamericana de Psicología, 

33(1), 53-58.  

Chambers, R. A., Taylor, J. R. y Potenza, M. N. (2003). Developmental Neurocircuity of 

Motivation in Adolescence: A Critical Period of Addiction Vulnerability. American 

Journal of Psychiatry, 160(6), 1041-1052. doi: 10.1176/ appi.ajp.160.6.1041  

Chaplin, T. M., Sinha, R., Simmons, J., Healy, S. P., Mayes, L. D., Hommer, R. E. y Crowley, 

M. J. (2012). Parent-Adolescent Conflict Interactions and Adolescent Alcohol Use. 

Addictive Behaviors, 37, 605-612. 

Chartier, K. G. y Hesselbrock, M. N. (2010). Development and Vulnerability Factors in 

Adolescent Alcohol Use. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 19, 

493- 504. Doi: 10.1016/j.chc.2010.03.004  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     192 
 

 
 

Clark, L. (2010). Decision-Making During Gambling: An Integration of Cognitive and 

Psychobiological Approaches. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 365(1538), 319-330. 

doi: 10.1098/rstb.2009.0147  

Clark, D., Chung, T., Pajtek, S., Zhai, Z., Long, E. y Hasler, B. (2013). Neuroimaging 

Methods for Adolescent Substance Use Disorder Prevention Science. Prevention Science: 

The Official Journal of the Society for Prevention Research, 14(3), 300-309. doi: 

10.1007/s11121-012- 0323-0  

Cohen, P., Chen, H., Crawford, T. N., Brook, J. S. y Gordon, K. (2007). Personality Disorders 

in Early Adolescence and the Development of Later Substance Use Disorders in the 

General Population. Drug and Alcohol Dependence, 88, S71-S84. doi: 10.1016/j. 

drugalcdep.2006.12.012  

Colombia. Congreso de la República. (2006). Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones. Diario Oficial No. 46.383 de 6 de septiembre de 2006. Recuperado de 

https:// goo.gl/dGyCL7  

Colombia. Ministerio de Salud. (1993). Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ Biblioteca 

Digital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION8430-DE-1993.PDF  

Craun, E., Majoney, C., Wgemer, S. y Wong, M. (2016). Neuropsychiatric disoders-3 The 

Intergenerational Effects of Alcoholism on Neurocognitive Functionating of Children of 

Alcoholics Versus Healthy Controls. Archives of Clinical Neuropsychology, 31(6), 582. 

Doi: 10.1093/arclin/acw042.23  

Crews, F. T. y Boettiger, C. A. (2009). Impulsivity, Frontal Lobes and Risk for Addiction. 

Pharmacol Biochem Behavior, 93(3), 237-247. doi: 10.1016/j.pbb.2009.04.018 

Crone, E. A. y van der Molen, M. W. (2004). Developmental Changes in Real-Life 

DecisionMaking: Performance on a Gambling Task Previously Shown to Rely on 

Ventromedial Prefrontal Cortex. Developmental Neuropsychology, 25, 251-279. Doi: 

10.1207/ s15326942dn2503_2  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     193 
 

 
 

Cservenka, A. y Nagel, B. J. (2012). Risky DecisionMaking: An Fmri Study of Youth at High 

Risk por Alcoholism. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 36(4), 604-615. 

doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01650.x  

Dayan, J., Bernard, A., Olliac, B., Mailhes, A. S. y Kermarrec, S. (2010). Adolescent Brain 

Development, Risk-Taking and Vulnerability to Addiction. Journal of Physiology, 104, 

279- 286. doi: 10.1097/YCO.0b013e328361e814  

DeVito, E. E., Meda, S. A., Jiantonio, R., Potenza, M. N., Krystal, J. H. y Pearlson, G. D. 

(2013). Neural Correlates of Impulsivity in Healthy Males and Females with Family 

Histories of Alcoholism. Neuropsychopharmacology, 38 (10), 1854-1863. doi: 

10.1038/npp.2013.92  

Enoch, M. A. (2013). Genetic Infl uences on the Development of Alcoholism. Current 

Psychiatry Reports, 15(11), 412-426. doi: 10.1007/ s11920-013-0412-1  

Fein, G., Greenstein, D., Cardenas, V. A., Cuzen, N. L., Fouche, J. P., Ferrett, H., ... Stein, D. 

J. (2013). Cortical and Subcortical Volumes In Adolescents with Alcohol Dependence but 

Without Substance or Psychiatric Comorbidities. Psychiatry Research, 214, 1-8. Doi: 

10.1016/j.pscychresns.2013.06.001 Garcia, G.,  

Garcia, O. y Secades, R. (2011). Neuropsicología y adicción a drogas. Papeles del Psicólogo, 

32(2), 159-165.  

García-Moreno, L. M., Expósito, J., Sanhueza, C. y Angulo, M. T. (2008). Actividad 

prefrontal y alcoholismo de fi n de semana en jóvenes. Adicciones, 20(3), 271-280.  

Goldberg, E. (2001). The Executive Brain, Frontal Lobes and the Civilized Mind. Nueva 

York: Oxford University Press.  

Golden, C. (2001). Stroop: Test de Colores y Palabras. Madrid: TEA.  

Kalanthroff, E., Goldfarb, L. y Henik, A. (2012). Evidence for Interaction Between the Stop 

Signal and the Stroop Task Conflict. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 39, 579-592. doi: 10.1037/ a0027429 

Kohnke, M. D. (2008). Review Approach to the Genetics of Alcoholism: A Review Based on 

Pathopshyology. Biochemical Pharmacology, 75(1), 160-177.  

King, K. M. y Chassin, L. (2004). Mediating and Moderated Effects of Adolescent Behavioral 

Undercontrol and Parenting in the Prediction of Drug Use Disorders in Emerging 



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     194 
 

 
 

Adulthood. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 239- 249. doi: 10.1037/0893-

164X.18.3.239  

Korkeila, J. (2000). Midiendo los aspectos de la salud mental. Helsinki: Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo para Asistencia Social y la Salud.  

Hanna-Pladdy, B. (2007). Dysexecutive Syndromes in Neurologic Disease. Journal of 

Neurologic Physical Therapy, 31, 119-127. Doi: 10.1097/ NPT.0b013e31814a63c2  

León, O. G. y Montero, I. (2002). Métodos de investigación en Psicología y Educación. 

Madrid: McGraw-Hill.  

Leverett, J. P., Lassiter, K. S. y Buchanan, G. M. (2002). Correlations for the Stroop Color 

and Word Test Eight Measures of Reading and Language Achievement. Perceptual and 

Motor Skills, 94, 459-466.  

Levola, J., Kaskela, T., Holopainen, A., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. y Pitkänen, T. 

(2014). Psychosocial Difficulties in Alcohol Dependence: A Systematic Review of 

Activity Limitations and Participation Restrictions. Disability and Rehabilitation, 36, 

1227-1239. doi: 10.14740/jocmr2400w  

Lovallo, R. L., Enoch, M. A., Yechiam, E., Glahn, D. C., Acheson, A., Sorocco, K. H., … 

Goldman, D. (2014). Differential Impact of Serotonin Transporter Activity on 

Temperament and Behavior in Persons with a Family History of Alcoholism in the 

Oklahoma Family Health Patterns Project. Alcoholism: Clinical and Experimental 

Research, 38(6), 1575-1581. doi: 10.1111/acer.12412  

Magnusson, Å. Lundholm, C., Göransson, M., Copeland, W., Heilig, M. y Pedersen, N. L. 

(2012). Familial Infl uence and Childhood Trauma in Female Alcoholism. Psychological 

Medicine, 42(2), 381-389. doi: 10.1017/ S0033291711001310 

Martínez-González, J. M. y Verdejo-García, A. (2010). Creencias básicas y craving. 

Adicciones, 23(1), 339-352.  

Mendez-Ruiz, M. D., Alonso-Castillo, M. T., Alonso-Castillo, M. M., Uribe-Alvarado, J. I. y 

Armendáriz-García, N. A. (2015). Relationship between Risk Perception and Alcohol 

Consumption in Adolescents. SMAD. Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, 

11(3), 161-167. doi: 10.11606/issn.1806- 6976.v11i3p161-167  

Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia y Ministerio de 

Salud y Protección Social. (2014). Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     195 
 

 
 

en Colombia 2013. Colombia: Ofi cina de las Naciones Unidas, OEA y Embajada de los 

Estados Unidos en Colombia. Recuperado de http://www.unodc.gov.co  

Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias y Pontificia Universidad Javeriana. 

(2015). Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. Bogotá: Javegraf.  

Montgomery, C., Fisk, J. E., Murphy, P. N., Ryland, I. y Hilton, J. (2012). The Effects of 

Heavy Social Drinking on Executive Function: A Systematic Review and Meta Analytic 

Study of Existing Literature and New Empirical Findings. Human Psychopharmacology: 

Clinical and Experimental Research, 27(2), 187-199. Doi: 10.1002/hup.1268  

Mullan, B., Wrong, C., Allom, V. y Laurel, S. (2011). The Role of Executive Function in 

Bridging the Intention-Behavior Gap for Binge Drinking in University Students. Addictive 

Behaviors, 36(10), 1023-1026. doi: 10.1016/j. addbeh.2011.05.012  

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2001). AUDIT. Cuestionario de identificación de 

los trastornos debidos al consumo de alcohol. Pautas para su utilización en atención 

primaria. Valencia, España: OMS - Generalitat Valenciana Conselleria de Bienestar 

Social.  

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2002). Informe mundial de la salud 2002. 

Ginebra: Autor. Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2014). Global status report on 

alcohol and health 2014. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Recuperado de 

https://goo.gl/TZwKWy 

Organización Panamericana de la Salud. (2008). Alcohol y atención primaria de la salud. 

Informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas. 

Washington, D.C: Autor.  

Pedersen, S. L. y McCarthy, D. M. (2009). An Examination of Subjective Response to 

Alcohol in African American. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 70(2), 288-295.  

Perales, J. C., Verdejo-García, A., Moya, M., Lozano, Ó. y Pérez-Garcia, M. (2009). Bright 

and Dark Sides of Impulsivity: Performance of Women with High and Low Trait 

Impulsivity on Neuropsychological Tasks. Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology, 31(8), 927-944. Doi: 10.1080/13803390902758793 Ramos, C. A., 

Guevara, M. E., Bolaños, M. F. y  

Ramos, D. A. (2015). Adaptación y estudio descriptivo del experimento Go/No-Go en una 

muestra de estudiantes ecuatorianos. Revista Tecnológica ESPOL-RTE, 28(2), 119-133.  

http://www.unodc.gov.co/
https://goo.gl/TZwKWy


   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     196 
 

 
 

Rey, G. N., García, F. J., Icaza, M. E. y Sainz, M. T. (2007). Alcohol and Drug Consumption, 

Depressive Features, and Family Violence as Associated with Complaints to the 

Prosecutor´S Office in Central Mexico. Substance Use Misuse, 42(10), 1485-1504. doi: 

10.1080/10826080701202817  

Richardson, H. N., Zhao, Y., Feyeke, E. M., Funk, C. K., Wirsching, P., Janda, K. D., ... Koob, 

G. F. (2008). MPZP: A Nivel Small Molecule Corticotropin-Releasing Factor Type 1 

Receptor (CRF) Angagonist. Pharmacology Biochem Behavior, 88, 497-510.  

Rodríguez-García, F. D., Sanchiz-Ruiz, M. L. y Bisquerra-Alzina, R. (2014). Consumo de 

alcohol en la adolescencia: consideraciones médicas y orientaciones educativas. Salud 

Mental, 37(3), 255-260.  

Serrani, D. (2009). Evaluación neuropsicológica de drogodependientes duales a alcohol y 

cocaína en periodo avanzado de abstinencia. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y 

Neurociencias, 9(1), 93-113. 

Sun, J. y Zhao, Z. (2010). Functional Features, Biological Pathways, and Protein Interaction 

Networks of Addiction-Related Genes. Chemical Biodiversity, 7(5), 1153-1162. Doi: 

10.1002/cbdv.200900319  

Starkman, B. G., Sakharkar, A. J. y Pandey, S. C. (2012). Epigenetics: Beyond the Genome 

in Alcoholism. Alcohol Research: Current Reviews, 34(3), 293-305.  

Verdejo, A., López, F., Orozco, C. y Pérez, G. (2002). Impacto de los deterioros 

neuropsicológicos asociados al consumo de sustancias sobre la práctica clínica con 

drogodependientes. Adicciones, 14(3), 1-26.  

Verdejo-García, A. y Bechara, A. (2009). A Somatic Marker Theory of Addiction. 

Neuropharmacology, 56, 48-62. doi: 10.1016/j. neuropharm.2008.07.035  

Villegas-Pantoja, M. Á., Alonso-Castillo, M. M., Benavides-Torres, R. A. y Guzmán-

Facundo, F. R. (2013). Consumo de alcohol y funciones ejecutivas en adolescentes: una 

revisión sistemática. Aquichan, 13(2), 234-246. doi: 10.5294/aqui.2013.13.2.9  

Wechsler, D. (2005). Wisc - IV: Escala Wechsler de inteligencia para niños - IV. México: 

Manual Moderno.  

Wills, T. A., Pokhrel, P., Morehouse, E. y Fensten, B. (2011). Behavioral and Emotional 

Regulation and Adolescent Substance Use Problems. A Test of Moderation Effects in a 



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     197 
 

 
 

Dual-Process Model. Psychology of Addictive Behaviors, 25(2), 279-72. Doi: 

10.1037/a0022870  

Wong, C. C. Y. y Schumann, G. (2008). Genetics of Addictions: Strategies for Addressing 

Heterogeneity and Polygenicity of Substance Use Disorders. Philosophical Transactions 

of the Royal Society, 363, 3213-3222. doi: 10.1098/rstb.2008.0104  

Yaxley, R. H., van Voorhees, E. E., Bergman, S., Hooper, S. R., Huettel, S. A. y De Bellis, 

M. D. (2011). Behavioral Risk Elicits Selective Activation of The Executive System in 

Adolescentes: Clinical Implications. Frontiers in Psychiatry, 2(68), 1-11.    

 
 

 
  

2. Contenidos   

 

 El alcoholismo se considera uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, 

por su impacto sobre las áreas social, cultural, jurídica y económica.  

Las tasas de enfermedad mental en la población joven se ven incrementadas en 

aproximadamente el 15%, en parte, por la tendencia al abuso de alcohol en edades cada vez 

más tempranas.  

los trastornos por abuso de alcohol incluyen once criterios que consideran variables de 

tiempo, de frecuencia, de búsqueda y deseo de consumo y de desplazamiento de otras 

actividades. Además, define la gravedad del trastorno en tres niveles: (a) leve, cuando la 

persona cumple entre dos y tres criterios; (b) moderado, cuando cumple de cuatro a cinco 

criterios; y (c) severo, cuando se alcanzan seis o más criterios (APA, 2013). Estos criterios se 

emplean de igual forma en adolescentes y adultos, y suelen complementarse con la aplicación 

del cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol. 

Algunos estudios revelan que quienes inician el consumo de alcohol en la adolescencia son 

en promedio 7.5 veces más propensos a desarrollar un patrón de consumo abusivo. 

En particular, se ha observado que una alta proporción de adolescentes entre los 15 y los 

19 años presentan consumo excesivo de alcohol en comparación con adultos, principalmente 

en Europa (16.5% adultos y 31.2% adolescentes), América (13.7% adultos y 18.4% 

adolescentes) y el Pacífico Occidental (7.7% adultos y 12.5% adolescentes; OMS, 2014). 
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En Colombia se reporta que la edad de comienzo del consumo de alcohol es entre los 7 y 

los 13 años, lo que se traduce en que aproximadamente el 85% de los menores de 18 años ha 

bebido dos o más tragos por ocasión, y al menos el 25% está en condiciones de abuso de esta 

sustancia. 

El alcoholismo en edades tempranas se relaciona no solamente con factores de exposición 

al consumo, sino con factores de vulnerabilidad biológica que incluyen los antecedentes 

familiares y el neurodesarrollo de los procesos emocionales, conductuales y ejecutivos. 

Los antecedentes familiares corresponden con la heredabilidad o la vulnerabilidad genética 

al consumo de alcohol y a las alteraciones cognitivas y emocionales generadas por la presencia 

de una desregulación de los centros cerebrales de la recompensa y de los procesos ejecutivos.  

que en unos casos favorecen el inicio y el mantenimiento del consumo de alcohol e, incluso, 

predicen la severidad de las secuelas, En otros casos determinan implicaciones negativas sobre 

la capacidad para adaptarse al medio social. 

En estudios particulares, hijos de alcohólicos presentan una mayor activación en la ínsula 

anterior izquierda y en el giro frontal inferior derecho asociada a impulsividad.  

También se han reportado alteraciones en receptores de la serotonina y en el polimorfismo 

5-HTTLPR, asociadas a mayores tendencias a presentar alteraciones emocionales, como la 

depresión y el neuroticismo, y a obtener menores desempeños en tareas de toma de decisiones.  

Respecto a las alteraciones en el desarrollo de los procesos emocionales, conductuales y 

cognitivos, se ha encontrado que se relacionan con mayor probabilidad de llegar al 

alcoholismo, por la presencia de problemas en planeación, abstracción, inhibición de 

respuestas irrelevantes, flexibilidad mental, toma de decisiones y tolerancia a la frustración, 

las cuales forman parte de las funciones ejecutivas. 

Estudios de revisión sistemática evidencian que el control inhibitorio y la toma de 

decisiones se han reportado en el 70% de las investigaciones como procesos ejecutivos 

alterados desde antes de iniciarse en el consumo de alcohol, es más, adolescentes 

consumidores intensivos de alcohol presentan un bajo funcionamiento cognoscitivo, 

particularmente en memoria de trabajo y control inhibitorio; lo que permite concluir, a partir 

del reporte de los acudientes, que estas dificultades estaban presentes desde antes de iniciar el 

consumo.  
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Otros estudios han evidenciado que hijos de alcohólicos muestran mayor tendencia a buscar 

la novedad, a tomar riesgos, a la impulsividad y a presentar conductas internalizantes y 

externalizantes, respecto a controles sin estos antecedentes.  

En síntesis, estudios de funciones ejecutivas en hijos de alcohólicos respecto a los de no 

alcohólicos indican menores rendimientos cognitivos.  

Por otra parte, se ha resaltado la vulnerabilidad al consumo de alcohol, encontrando que 

hijos de abusadores de alcohol tienen mayor disposición al alcoholismo.  

  

 

 

  

3. Metodología   

 

Estudio descriptivo-comparativo, fundamentado en el enfoque empírico analítico, 

cuantitativo y transversal, y basado en la recolección y la comparación de información para 

probar hipótesis. 

Se incluyeron 60 adolescentes masculinos distribuidos en cuatro grupos de la siguiente 

manera: (a) 15 abusadores de alcohol con historia familiar de alcoholismo, (b) 15 abusadores 

de alcohol sin historia familiar de alcoholismo, (c) 15 sin consumo de alcohol con historia 

familiar de alcoholismo y (d) 15 sin consumo de alcohol sin historia familiar de alcoholismo. 

Los criterios de inclusión para todos los participantes fueron adolescentes entre los 12 y 

los 16 años de edad y mínimo seis años de escolaridad.  

Los criterios de exclusión fueron presentar antecedentes pre, peri o posnatales; 

discapacidad sensorial o motora no corregida; historia de consumo de sustancias psicoactivas 

exceptuando el exploratorio; historia de trastornos neurológicos o psiquiátricos; historia de 

maltrato infantil, abuso o de comisión de delitos y estar bajo los efectos de consumo de alcohol 

o drogas. 

Los adolescentes sin antecedentes de consumo de alcohol provenían de instituciones 

educativas de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, que obtuvieron una puntuación de 

cero en el AUDIT; se verificó en entrevista semiestructurada que no tuvieran historia personal 

de consumo de alcohol. Los adolescentes con antecedentes de consumo se contactaron en el 
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momento de ingreso a las instituciones de atención en drogas de Bogotá, previa comprobación 

en entrevista semiestructurada de su historia de abuso de alcohol, y una puntuación igual o 

superior a 8 en el AUDIT, descartándose aquellos sujetos que se les comprobó el consumo de 

otras sustancias con los exámenes de orina tomados por las mismas instituciones. 

  

4. Conclusiones    

 

Los resultados obtenidos permiten considerar que el consumo de alcohol en la familia, más 

que relacionarse con modelos de aprendizaje dados por ambientes permisivos hacia el alcohol, 

están dados por la vulnerabilidad familiar, en la que una alteración previa en la regulación y 

la maduración de estructuras como las zonas frontales y las hipotalámicas facilita el enganche 

y la dependencia a sustancias como el alcohol. 

Esto también se ha observado en estudios de neuroimagen, en los que se han encontrado 

evidencias de variaciones en las neuroimágenes, específicamente en zonas hipocampales, 

según los fenotipos de riesgo en adolescentes en cuanto al trastorno por uso de sustancias 

La alteración en la regulación y la maduración de las estructuras cerebrales está mediada 

genéticamente. De hecho, ha sido evidente en varios estudios de familias, lo que permite 

establecer que individuos con historia familiar de alcoholismo tienen de tres a cinco veces 

mayor probabilidad de desarrollar dependencia al alcohol frente a familias sin este tipo de 

historia. 

Se considera que las alteraciones en la regulación y la maduración de estructuras cerebrales 

tienen que ver con déficits neuroconductuales y problemas en las funciones ejecutivas como 

la toma de decisiones, el control inhibitorio, la flexibilidad y la memoria de trabajo. 

Respecto a la fluidez verbal, su alteración en el alcoholismo se asocia a la escasa 

conectividad en las regiones prefrontales que limitan la planeación y el acceso a información 

contenida en la memoria semántica bajo condiciones restringidas, presentando una baja 

evocación. 

En lo concerniente a la memoria de trabajo, entendida como la capacidad para conservar 

información por un corto periodo sin que el estímulo esté presente, para realizar una acción 

utilizando la información suficiente de manera activa, cuando se altera su maduración se 

evidencia historial de bajo rendimiento escolar, problemas para mantener un efectivo control 

atencional y para asimilar nuevos aprendizajes verbales y viso espáciales. Estas mismas 
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alteraciones se han visto en consumidores de alcohol y han presentado una alta relación con 

alteraciones en toma de decisiones y control inhibitorio. 

En cuanto a la flexibilidad, los adolescentes con antecedentes personales de consumo de 

alcohol tienen problemas para aprender con rapidez de los errores, hacer conciencia de la 

propia conducta en relación con lo que va sucediendo y adoptar conductas alternativas para ir 

hacia respuestas correctas; esto es, tienen dificultades con el cambio de una respuesta a otra 

en relación con las contingencias. 

Referente a la toma de decisiones, los adolescentes con antecedentes tanto personales como 

familiares de abuso de alcohol tendieron no solo a privilegiar las respuestas que les ofrecían 

más ganancias, pero a la vez proveían mayores pérdidas, sino a mantener esta respuesta de 

forma impulsiva, pese a que se les indicaba verbalmente el resultado en cada ensayo. Bajo el 

modelo de Damasio, este comportamiento estaría relacionado con problemas en su regulador 

somático, que es común en consumidores de alcohol y de otras sustancias. 
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2. Contenidos   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), dentro de las muertes violentas 

los suicidios representan un 50% en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa 

principal de muerte en personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En 

Colombia, es considerada la cuarta forma de violencia, encontrándose que por cada mujer, 4 

hombres se quitan la vida, siendo mayor el número de casos registrados entre los 20 y los 24 

años de edad (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF, 2013); 

sumado a estas estadísticas, es importante tener en cuenta lo ya reportado en el informe de 

salud de la OMS (2014), con respecto a que el problema podría ser más grave de lo que parece, 

ya que se pretende esconder la situación con el fin de evitar la señalización de la familia o de 

la persona, ya sea por beneficio social, pensamientos políticos o porque quien se suicida lo 

hace parecer como un accidente. 

 las tasas de suicidio en adolescentes de Colombia, han venido en aumento en los últimos 

años, y que, aunque las cifras de suicidio consumado no son tan elevadas, los datos de intento 

e ideación suicida hacen que el fenómeno sea preocupante; razón por la cual, el estudiar los 

determinantes del suicidio como estrategia de prevención, se convierte en un tema de especial 

interés no solamente para los profesionales de la salud y la educación, sino para los propios 

individuos y sus familias. Investigaciones relacionadas indican la importancia de estudiar 

variables tales como la familia, ya que como mencionan, el aumento en la cohesión familiar 

se convierte en un factor de protección ante el intento suicida; así mismo, reconoce la 

influencia que ejerce el grupo familiar sobre dicha conducta, resaltan el rol que tiene la familia 

y las relaciones familiares como factor de riesgo o protección en la conducta de los sujetos 

adolescentes. 

http://hera.ugr.es/tesisugr/1805982x.pdf
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En cuanto al consumo de alcohol, Bailador, Viscardi y Dajas (1997) realizaron un estudio 

en Montevideo (Uruguay), en el que encontraron una asociación significativa entre depresión, 

ideación suicida, consumo de alcohol y percepción de conflictos en la familia; así mismo, 

encontraron una asociación entre la ingesta de bebidas con alto contenido de licor y la ideación 

suicida; y finalmente, Ramírez y Andrade (2005) encontraron una relación entre el consumo 

de alcohol y el ambiente y funcionamiento familiar en el que se involucran aspectos tales como 

capacidad de adaptación, grado de participación, afectividad, autorrealización gracias al apoyo 

familiar y compromiso entre los miembros de la familia. 

Al analizar la prevalencia de consumo, Camacho (2005) refiere un 70% para estudiantes de 

secundaria; mientras que el estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en 

escolares (Ministerio de Justicia de Colombia, Ministerio de Salud de Colombia & 

Observatorio de Drogas de Colombia, 2013), refiere a que del total de estudiantes con edades 

entre 11 y 18 años, el 40% indicó haber consumido algún tipo de bebida alcohólica durante el 

último mes; con respecto al consumo según el género, las cifras no son muy distantes, ya que 

el 39.5% de mujeres revelaron haber consumido alcohol respecto al 40.1% de hombres; cabe 

resaltar que en este informe también se mencionan los conflictos familiares como una de las 

justificaciones para el suicidio, soportando así los planteamientos de Campo et al. (2003), 

quienes ya habían afirmado que la carencia de apoyo familiar y la disfunción familiar severa 

interviene de manera significativa en la salud mental del individuo adolescente y por ende está 

relaciona con el suicidio. 

Por su parte, la OMS (2014), en su informe sobre consumo de alcohol, indica que el inicio 

antes de los 14 años de edad puede predecir un estado de salud perjudicial; de igual manera, 

esta misma organización (OMS, 2015) advierte que “las enfermedades mentales, 

especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, abuso de sustancias, 

violencia, sensaciones de pérdida y los distintos entornos sociales y culturales constituyen 

factores de riesgo para el suicidio.  

  

3. Metodología   

 

Se trata de un estudio cuantitativo con un diseño no experimental transeccional descriptivo, 

donde se observan situaciones existentes y que no son provocadas de manera intencional; los 

datos se recogen en un momento especifico. 
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289 participantes (126 hombres y 163 mujeres), con edades comprendidas entre los 13 y 

los 17 años, y escolaridad entre noveno y once, de cuatro instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Tunja. Realizamos la selección de la muestra a partir de la técnica de muestreo, 

por cuota porcentual, por género y grado, con una probabilidad a favor de 25 y un error de 

estimación del 5%. 

Instrumentos: ideación suicida, funcionalidad familiar, consumo de alcohol.  

  

4. Conclusiones    

 

Según el inventario Pansi, el 28,4% presenta un nivel alto de ideación suicida negativa 

(ISN), el 28% ideación suicida positiva (ISP), y en general, el 30% se ubica en un nivel alto 

de ideación suicida (IS); de este último porcentaje, en proporción el 36,8% corresponde a las 

mujeres y el 20% a los hombres. 

Con respecto a los resultados arrojados a partir del cuestionario de funcionalidad familiar 

(Apgar), el 67% de los estudiantes de la muestra perciben un buen funcionamiento de su 

familia, identificando que se permite el desarrollo de sus integrantes y se enfrentan 

adecuadamente a los problemas relacionales y de crisis familiar.  

En cuanto al consumo de alcohol de acuerdo con los resultados obtenidos en el test Audit, 

la mayoría de los participantes reportaron un consumo moderado de alcohol, mientras el 14% 

se encontraron en un consumo de riesgo que puede contraer consecuencias adversas tanto para 

sí mismos como para los demás.  
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La familia es la unidad fundamental de la sociedad compuesta por personas que están unidas 

por vínculos de sangre o vínculos legales, que educan a los hijos otorgándoles las pautas y 

recursos necesarios para desarrollarse, con la finalidad de ser autosuficientes logrando su 

individualidad.  

El rol que cumple la familia en la vida de las personas es importante ya que es el primer 

ambiente en el cual los hijos se desarrollan socialmente y esto les permite luego vivir 

respetando los valores de la sociedad, además de ser la base afectiva que brinda apoyo, 

seguridad, comprensión y amor que son sentimientos fundamentales del ser humano y del 

entorno familiar, sirve para que los niños crezcan y se formen de manera adecuada logrando 

su bienestar psicosocial. 

En el caso de los adolescentes, su salud mental tiene íntima relación con su vida en familia, 

la cual si es una entidad positiva los beneficiará, serán comprendidos y llegarán a ser 

independientes, tendrán la madurez suficiente como para dirigir su propia vida; de lo contrario 

si el ambiente es negativo, no existe control, ni una adecuada comunicación; aparecerán 

dificultades en sus relaciones con la familia, escuela y sociedad. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre los años 1990 a 2010 se 

observó una caída considerable en el porcentaje de hogares nucleares de 68.0% a 63.6% y un 

aumento en cuanto al porcentaje de los hogares mononucleares encabezados por mujeres de 

7,9% a 10,9%. 

Esta misma situación se viene dando en el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES), hay una significativa frecuencia de familias monoparentales 19.5%, de los 

cuales el 15% de niños habitan solamente con la madre. 

En cuanto a la composición de las diferentes familias de los hogares peruanos vemos el 

siguiente porcentaje, la ciudad de Lima concentra el 28.7% de los hogares nucleares, y el 

25,4% de hogares monoparentales. 

Sociólogos y psicólogos opinan que los hogares con solo figuras femeninas generan en los 

adolescentes sentimientos de insuficiencia, que producen confusión en relación con sus padres 

y el papel que ellos deberían desempeñar en la vida. Por lo tanto, los hogares de hoy día 

constituyen un riesgo para los adolescentes, si existieran hogares con presencia de un hombre 

de carácter firme, se infiere que la delincuencia juvenil, el consumo de drogas y alcohol, se 
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reduciría considerablemente. En la actualidad existen muchas familias que por falta de afecto, 

apoyo, supervisión y control ponen en peligro la funcionalidad de sus hogares generando así 

factores de riesgo para el desarrollo normal del niño y el adolescente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los adolescentes inician el consumo de 

alcohol a los 11 años. También refieren que un porcentaje mayor del 50% de los alcohólicos 

tienen entre los 15 - 28 años y más del 65% están en edad reproductiva. Asimismo, se informa 

que unos 320,000 jóvenes fallecen por causas asociadas con el consumo de alcohol, lo cual 

equivale al 9% de las defunciones en ese grupo etario. En América Latina, cerca de 80 mil 

muertes al año no ocurrirían si se dejara de consumir alcohol. 

En el caso de Inglaterra los hombres empiezan a consumir alcohol a los 13 años y en Suiza 

a los 12 años. En América del Norte refieren que en Canadá el 40% de los adolescentes 

ingieren alcohol a partir de los 12 años.  

En Latinoamérica, Paraguay figura como el primer país con la mayor prevalencia del 

consumo de alcohol con 33.9%, seguidos de Venezuela con un 24.3% y Perú con un 13.5%. 

Asimismo, Colombia presenta un 76% de jóvenes que inician el consumo de alcohol a los 17 

años. 

A nivel mundial, Perú ocupa el sexto lugar de los países donde se bebe más alcohol y el 

tercero en América Latina. El Centro de Información, Educación para la Prevención del Abuso 

de Drogas (CEDRO), mediante una encuesta de Lima Metropolitana realizada en el 2012, un 

30% de escolares ya consume alcohol siendo los más vulnerables los que presentan problemas 

de comunicación en sus hogares y centros educativos.  

  

3. Metodología   

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de corte transversal. Es 

cuantitativo por la objetividad del estudio empleando un análisis estadístico; correlacional 

porque establece una asociación estadística entre dos variables mediante un patrón para una 

determinada población: la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en escolares 

adolescentes. Y transversal porque la información se obtendrá en un solo momento y en un 

tiempo determinado.  

.  
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4. Conclusiones    

 

Existe relación directa entre funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en escolares 

adolescentes del 4to y 5to año de secundaria con un p-valor=0,09 y mediante el estadístico 

Correlación de contingencia igual a 0,385. 

La mayoría de los escolares adolescentes del 4to y 5to año de educación secundaria han 

ingerido alcohol y una minoría nunca lo hizo. 

La funcionalidad familiar en los hogares de los escolares adolescentes del 4to y 5to de 

secundaria es como sigue: en primer lugar, se encuentran los que presentan disfunción leve, 

en segundo lugar, disfunción severa, seguido por disfunción moderada, y por último los que 

no presentan disfunción. 

En los rasgos del consumo de alcohol de los escolares adolescentes prevalece los que 

iniciaron el consumo de alcohol cuando tenían entre 13 y 15 años, asimismo entre las bebidas 

que consumieron por primera vez resalto el vino, la mayoría de ellos estuvo en compañía de 

familiares, y lo hizo por curiosidad.  

Actualmente más de la mitad consumió alcohol por última vez hace una semana, la bebida 

alcohólica de mayor consumo es el aguardiente, la caña con gaseosa, el yonque, por otro lado, 

cabe resaltar que lo consumen en casa de sus amigos, y lo siguen consumiendo por pasarlo 

bien. Finalmente, el mayor porcentaje no abandona sus actividades debido al consumo de 

alcohol y tampoco consumen alcohol cuando sienten que les causa daño. 
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2. Contenidos   

 

Hoy en día vemos que muchos adolescentes tienen muchos hábitos nocivos y adictivos 

desde temprana edad, esto se debe a diferentes motivos entre los cuales tenemos problemas en 

el ambiente familiar muchos adolescentes se sienten incomprendidos en su casa por sus padres 

o algunos tienen problemas familiares fuertes que el único refugio que encuentran es el 

alcoholismo y drogadicción, Por lo tanto, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un 

problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. 

Para empezar, causa 2.5 millones de muertes cada año y también causa daños que van más allá 

de la salud física y psíquica del bebedor adolescente o adulto. 

El consumo de alcohol produce un nivel de preocupación muy alto con relación al consumo 

del tabaco, pero es inferior al de las drogas. La influencia sobre drogas principalmente se 
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obtiene de la familia, de los amigos y de los medios de información. Los modelos de 

identificación de los hijos se centran en los padres. 

El consumo de alcohol está relacionado a la población adolescente, que en la búsqueda de 

emociones fuertes o para olvidar situaciones problemáticas, ya sean en el hogar, colegio, con 

sus padres o en la necesidad de aprobación de sus padres elige como reemplazo y lo que 

inicialmente se puede dar como curiosidad puede crear hábito y finalmente dependencia.  

La familia es el primer vínculo socializador en cuyo interior se educa y forma a la persona, 

cuya funcionalidad va a permitir que sus miembros sean personas autónomas, capaces de 

enfrentarse e integrarse a la vida, y tiene una influencia gravitante en la aparición y 

mantenimiento de problemas de consumo de alcohol en los adolescentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud(OMS), El consumo nocivo de alcohol entre los 

adolescentes preocupa cada vez más a muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta 

los comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas o comportamientos 

peligrosos en la carretera. Es una de las principales causas de lesiones (incluidas las 

provocadas por accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la pareja) y 

muertes prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de la 

vida e influir en la esperanza de vida. 

El consumo de alcohol, surge por una serie de problemas familiares (la destrucción familiar, 

la carencia de disciplina y organización, la estructura de comunicación inexistente o deficiente, 

las actitudes de sobreprotección, los comportamientos agresivos a nivel físico y psicológico, 

modelos paternos de consumo de drogas legales, a veces, incluso ilegal),influencias sociales, 

curiosidad, problemas emocionales, factores políticos, desorganización familiar, la falta de 

educación, la carencia de recursos económicos; la ausencia de responsabilidad. 

A nivel mundial para 2010, Paraguay lidera la lista con 33,9% de la población que ha tenido 

este tipo de episodios, seguido por Venezuela con 24,3% y Perú con 13,5%. 

Las Américas y Europa tienen las proporciones más altas de adolescentes (15 a 19 años) 

que beben alcohol, con el 53% y el 70% respectivamente, que admiten ser consumidores 

actualmente, tiene la prevalencia más alta de desórdenes por el uso de alcohol entre mujeres, 

con un estimado de 12,6% de niñas y mujeres afectadas. 

En el departamento de Huánuco se reporta un consumo aproximado de un 28% de consumo 

de alcohol en adolescentes, un 18 % indicaron haber iniciado al consumo de bebidas 
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alcohólicas a temprana edad (11 a 13 años), un 35% del resultado manifestó que el género 

masculino tiene mayor frecuencia a tomar bebidas alcohólicas por presión de grupo de amigos, 

debido a la poca información que existe en relación al consumo de alcohol y tabaco.  

  

3. Metodología   

 

Según con la intervención del investigador en el estudio: fue observacional porque no 

existió intervención alguna del investigador y solo se buscó evaluar el problema. Según el 

número de mediciones de la variable de estudio: fue transversal puesto que los datos 

recolectados se hicieron en su momento. Según la planificación de la medición de la variable 

de estudio: fue prospectivo ya que la fuente del que se obtuvo la información fue primaria. 

Según el número de variables fue analítico debido que corresponde a un análisis bivariado. 

El enfoque del presente estudio fue de tipo cuantitativo, ya que estuvo basado en la 

medición del ambiente familiar y el consumo de alcohol en alumnos, mediante la aplicación 

de instrumentos válidos y confiables para mostrar la realidad observada en el ámbito de 

estudio. 

Alcance o nivel el presente estudio de investigación corresponde al nivel relacional, tiene 

como objetivo determinar la relación entre el ambiente familiar y el consumo de alcohol de 

los estudiantes de la investigación.  

  

4. Conclusiones    

 

El ambiente familiar se relaciona con el consumo de alcohol en adolescentes del 4to y 5to 

de secundaria, en la Institución Educativa “Juana Moreno” Huánuco-2017; siendo el resultado 

estadísticamente significativo, por lo tanto, se encontró relación significativa entre el ambiente 

familiar y el consumo de alcohol dimensión frecuencia y cantidad en la muestra en estudio. 

El ambiente familiar es una parte fundamental en la vida de todas las personas sin embargo 

en diferentes lugares del país podemos observar que no siempre el ambiente familiar es 

positivo en el comportamiento de los miembros afectando esto principalmente a los niños y 

adolescentes influyendo en su conducta y empujándolos de esta manera a coger el consumo 

como refugio siendo entre los principales el alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y la 

delincuencia. 
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2. Contenidos   

 

La familia es importante en gran parte del primer aprendizaje y desarrollo del niño siendo 

el lugar donde va desarrollando tanto físicamente como emocionalmente una adaptación en 

su entorno personal y social por ende este escenario brindara eficacia en cuanto a lo 

conductual y psicológico, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma 

que cada año se presentan 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de 

alcohol, representando un 5,9%. Llegando afectar a personas de ambos sexos, incluyendo a 

las sociedades de diferentes maneras. 

 En Latinoamérica más del 40% de los menores de 15 años ya se han emborrachado, por lo 

que el 43% de menores de 15 años han experimentado una borrachera por primera vez. 

El consumo de alcohol es mayor en los hombres que las mujeres, siendo un 60.9% hombres 

y un 50.2% en mujeres. Sin embargo, casi no han sufrido cambios desde el 2010 y 2015, por 

lo que se evidenció un 87.8% a 86.2% en esos años. 

En el Perú es el país que consume más alcohol en América Latina, calculando que al 

menos 700 mil peruanos son alcohólicos. Se dice 14 que un 30% de escolares ya consumen 

alcohol y se inició a los 13 años de edad, y lo que es más alarmante aun, es que la mayoría se 

inició con sus padres, así mismo se puede resaltar que en Perú hay medio millón de peruanos 



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     231 
 

 
 

alcohólicos de los cuales, el 20% son jóvenes que han iniciado su adicción desde los 11 años 

aproximadamente. En Juliaca, en el (2014) manifiesta que cerca del 70% de adolescentes 

consume bebidas alcohólicas. 

Con referencia a lo mencionado anteriormente, se entiende que la familia juega un papel 

importante para los integrantes de la familia, de tal manera que los padres son capaces de 

infundir de manera positiva o negativa en la conducta; repercutiendo el inicio del consumo 

de alcohol en los adolescentes. 

  

3. Metodología   

 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional, se caracteriza por relacionar dos o 

más variables, con la finalidad de hallar un grado de asociación que pueda determinar cierta 

predicción en cuanto al fenómeno que se pretende analizar.  

Este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, ya que se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las medidas obtenidas con métodos estadísticos, 

estableciendo una serie de conclusiones.  

  

4. Conclusiones    

 

Se ha encontrado correlación indirecta, es decir, a mayor clima social familiar menor nivel 

de consumo de alcohol. 

Los padres son responsables desde un inicio de las conductas que presenten sus hijos, 

siendo que los padres son el modelo ejemplar, por ende, se debe practicar un buen dialogo 

entre hijos y padres para orientar las curiosidades del adolescente, como el consumo de alcohol 

y otros peligros. 

Se concluye que existe relación entre clima social familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de 3ro a 5to año de la Institución Educativa Secundaria Simón Bolívar de Juliaca 

de 2018. 

 

  

Elaborado por: Carlos Fernando Pantoja Muñoz     

Revisado por:   Janio Caldas Luzeiro 

Fecha de elaboración del RAE: 24 de julio 2021  

 



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     232 
 

 
 

RAE  

 1. Información General    

 

Número: 14 

Tipo de documento: Artículo  

Acceso al documento: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74140060005 

Título del documento: La historia familiar y la conducta de consumo de alcohol como            

factor sociocultural en el adolescente. Perspectiva de enfermería            

Autor (es): Nora Angélica Armendáriz García, Jessica Belem Almanza López, María 

Teresa de Jesús Alonso Castillo, Nora Nelly Oliva Rodríguez, María Magdalena Alonso 

Castillo, Manuel Antonio López Cisneros 

Año de publicación: 2015  

Palabras clave:  

  

1. Fuentes   

 

Consejo Nacional Contra las Adicciones. Prevención de Adicciones [Internet] [Visitado 

2014 dic 20]. Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/interior/cirt_alcohol.html  

Pender NJ, Murdaugh CL, ParsonsMA. Health Promotion in Nursing Practice. Prentice Hall; 

2010.  

Hawkins JD, Catalano RF, Miller JF. Risk and protective factors for alcohol and other drug 

problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse 

prevention. Psychol Bull. 1992; 112:64-105.  

Sussman S, Gunning M, Lisha N, Rohrbach L, Kniazev V, Masagutov R. Concurrent 

predictors of drug use consequences among u.s. and russian adolescents. Health & 

Addictions / Salud Y Drogas [Internet]. 2009 [visitado 2015 feb 19]; 9(2):129-148. 

Disponible en: Academic Search Complete.  

Barroso T, Mendes A, Barbosa A. Análisis del fenómeno del consumo de alcohol entre 

adolescentes: estudio realizado con adolescentes del 3º ciclo de escuelas públicas. Rev 

Latino-Am Enfermagem. 2009;17(3):347-353.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74140060005


   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     233 
 

 
 

Becerra JA. Variables familiares y drogodependencia: la influencia de los componentes de 

la Emoción Expresada. Rev Psic Cient com [Internet] 2008 [visitado 2013 Nov 6]; 10(16). 

Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/ drogodependencia-familia-

emocion-expresada  

Chartier KG, Hesselbrock MN, Hesselbrock VM. Development and vulnerability factors in 

adolescent alcohol use. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2010;19(3):493-504.  

Organización Mundial de la Salud. Riesgos para la salud de los jóvenes [Internet]; 2011 

[visitado 2014 ene 10]. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud 

Pública; Secretaría de Salud & Comisión Nacional Contra las Drogas. Encuesta Nacional 

de Adicciones. Reporte de Drogas [Internet]; 2011 [visitado 2014 ene 04]. Disponible en: 

www.inprf.gob.mx  

Secretaria de Salud Norma Oficial Mexicana NOM028 SSA2-1999, para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones [Internet]; 1999 [2014 ene 30]. Disponible en: 

http//:www.unet.com.mx/ceca/norma.htm  

Armendáriz NA, Alonso MM, Moral JD, López KS, Alonso BC. Factores que influyen en el 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Rev Científica Elec Psico [Internet] 

2012 [visitado 2013 dic 2]; 13(1): [20 screens]. Disponible en: 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/revista/Factores que influyen en el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios.pdf. 

Consejo Internacional de Enfermería. Declaración de Posición Eliminación del abuso de 

sustancias por los jóvenes [Internet]; 2008 [visitado 2014 feb 1]. Disponible en: 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/A05_Eli

minacion_abuso_sustancias_jovenes-Sp.pdf  

Natera G, Borges G, Medina-Mora M, Solís L, Tiburcio M. La influencia de la historia 

familiar de consumo de alcohol en hombres y mujeres. Rev Salud Pública Mex. 2001; 

43(1):17-26.  

Babor T, Higgins-Biddle J, Saunders J. The alcohol use disorders Identification test. World 

Health Organization: Departament of Mental Helth and Substance Dependence; 2001.  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     234 
 

 
 

Alonso M, Del Bosque J, Gómez M, Rodríguez L, Esparza S, Alonso B. Percepción de 

normas sociales y consumo de alcohol en jóvenes universitarios. Anu Inves Adicciones. 

2009;10(1):40-49.  

Alvarado M, Garmendia M, Acuña G, Santis R, Arteaga O. Validez y confiabilidad de la 

versión chilena del Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Rev Méd Chile. 

2009;137(11):1463-1468.  

Lema L, Varela M, Duarte A, Bonilla MV. Influencia familiar y social en el conusmo de 

alcohol en jóvenes universitarios. Rev Fac Nac Salud Pública. 2011;29(3):264-271.  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud 

Pública; Secretaría de Salud & Comisión Nacional Contra las Drogas Encuesta Nacional 

de Adicciones 2011. DF (México): Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz; 2012.  

Dida N, Kassa Y, Sirak T, Zerga E, Dessalegn T. Substance use and associated factors among 

preparatory school students in bale zone, Oromia regional state, southeast ethiopia. Harm 

Reduction Journal. 2014; 11(1).  

Pilatti A, Caneto F, Garimaldi JA, Vera BDV, Pautassi RM. Contribution of time of drinking 

onset and family history of alcohol problems in alcohol and drug use behaviors in 

argentinean college students. Alcohol and Alcoholism. 2014; 49(2):128-37.  

Reimuller A, Hussong A, Ennett ST. The influence of alcohol-specific communication on 

adolescent alcohol use and alcohol-related consequences. Prev Sci. 2001; 12(4):389-400. 

  

2. Contenidos   

 

El consumo de alcohol en los adolescentes es un problema social que tiene alta prevalencia 

en este grupo vulnerable, el cual puede causar serias consecuencias fisiológicas, emocionales, 

familiares y sociales en la salud del adolescente, por lo tanto, a través de su Modelo de 

Promoción de la Salud, sustenta que algunos factores personales (biológicos, psicológicos y 

psicosociales) son determinantes en la conducta promotora de salud. Este modelo expone que 

las características y las experiencias individuales, así como los conocimientos y afectos 

específicos de la conducta, llevan al individuo a participar o no en comportamientos de salud. 

Asimismo, establece que los procesos cognitivos son importantes en el cambio de conducta, 
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donde incorporan aspectos del aprendizaje cognitivo, donde se reconoce que las influencias 

personales negativas pueden provocar un resultado conductual no saludable, sin necesidad de 

una evaluación de beneficios o barreras sobre la realización de dicha conducta, ya que esta 

puede ser aprendida y puede considerarse inofensiva o normal debido a que es frecuentemente 

practicada en su contexto. 

Los factores personales socioculturales que experimentan los adolescentes están ligados a 

la influencia social de desarrollar una conducta saludable o no saludable (por ejemplo, 

consumo de alcohol), esto debido al aprendizaje conductual que se origina en la familia, lo 

cual puede favorecer la imitación de la conducta sobre todo en esta etapa donde el adolescente 

aprende y desarrolla estilos de vida. 

La literatura muestra que los factores personales socioculturales son importantes para que 

se desarrolle o no una conducta promotora de salud, al respecto, se ha observado que quienes 

tienen mayor probabilidad de consumo alcohol son aquellos expuestos a diferentes factores de 

riesgo socioculturales, dentro de los cuales se encuentra el consumo de alcohol por parte de 

personas significativas como amigos y familiares.  

Se ha documentado que esta práctica puede guiar de forma significativa la conducta de 

consumo de los adolescentes, sobre todo si los padres muestran actitud positiva ante el mismo 

frente a sus hijos. Esto se debe posiblemente a que los padres tienen un rol único en la 

formación de conductas saludables o no saludables en sus hijos. La influencia social y los 

hábitos de los padres se reproducen por medio de la socialización y el ejemplo, lo que 

constituye la base en la formación de las actitudes, la personalidad, el autoconcepto, los valores 

y las conductas de sus hijos.  

Se ha documentado que cuando los padres son consumidores de alcohol es probable que 

los hijos reproduzcan las mismas conductas de consumo e incluso igualando los patrones de 

consumo de los padres; sin embargo, esta relación no ha sido concluyente en todos los casos. 

Además, se considera relevante abordar esta problemática en virtud de que se reconoce que 

el abuso del consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga 

mundial de morbilidad. En cuanto a la mortalidad, se reporta que causa 2,5 millones de muertes 

anuales; asimismo, 320.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas 

relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese 

grupo etario.  
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3. Metodología   

 

Para la recolección de los datos se utilizó el Inventario de Historia Familiar de Consumo 

de Alcohol (IHFCA) y el Cuestionario de Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol 

(AUDIT). El Inventario de Historia Familiar de Consumo de Alcohol, evalúa la presencia de 

consumo de alcohol de los padres. Consta de 6 ítems con puntajes de cero a seis, si la respuesta 

es cero se considera historia familiar negativa, y mayor de uno se considera una historia 

familiar positiva al consumo de alcohol. 

Para evaluar el consumo de alcohol en los estudiantes universitarios se empleó el 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT, 

por sus siglas en inglés), desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 

un método para examinar el consumo de alcohol en atención primaria. Este instrumento ha 

sido empleado en mujeres y adultos, mostrando una consistencia interna aceptable. 

  

4. Conclusiones    

 

Con base en lo reportado respecto a la conducta no saludable de consumo de alcohol, se 

observó que los adolescentes presentan mayor prevalencia de consumo alguna vez en la vida, 

seguido por el consumo en el último año y en el último mes y, en menor proporción, en la 

última semana.  

En relación con la presencia del factor personal sociocultural de HFCA por parte de los 

padres se identificó que un poco menos de la mitad de los adolescentes lo presentan 

Así mismo, se observó que los adolescentes que tienen el factor personal sociocultural 

HFCA positiva con puntajes altos, fueron quienes presentaron mayor consumo de alcohol en 

cuanto a la prevalencia alguna vez en la vida, en el último año y el último mes, mientras que 

para el consumo de alcohol en la última semana no se encontró diferencia significativa 

respecto a los adolescentes que cuentan con HFCA positiva y negativa. 

Además, cuando se analiza la conducta de consumo de alcohol incluyendo a los 

adolescentes que practican y no esta conducta no saludable, se identificó una relación positiva 

y significativa con la presencia del factor personal sociocultural HFCA y la conducta no 

saludable de consumo de alcohol por parte del adolescente, lo que indica que la HFCA 

negativa se relaciona con el no consumo de alcohol. 
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2. Contenidos   

 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública, en virtud de representar la primera 

causa de accidentes y tercera causa de muerte en el mundo (OMS, 2015). En América Latina 

la situación no es diferente, México ocupa el quinto lugar en consumo de alcohol, se estima 

que 38 millones de adolescentes consumen esta sustancia, considerando al alcohol como la 

sustancia psicoactiva de mayor consumo entre ellos. Lo anterior puede explicarse en razón de 

que la adolescencia es una etapa de transición y de exposición al riesgo, por la búsqueda de 

experimentación de nuevas conductas, sensaciones y emociones, por ello es la población más 
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vulnerable para consumir alcohol; dado que el consumo de esta sustancia en la adolescencia 

parece mostrar que es una forma de adaptarse a la sociedad. 

Adicionalmente en los últimos años se está observando en adolescentes y jóvenes un tipo 

de consumo de alcohol que se le denomina consumo de alcohol excesivo ocasional que 

consiste en consumir seis o más bebidas estándar en un periodo de dos horas para el hombre, 

y cuatro o más bebidas estándar para la mujer en ese mismo periodo, este tipo de consumo 

incrementa el riesgo de dependencia a la sustancia y de graves consecuencias a la salud. 

El problema del consumo de alcohol se considera multifactorial, donde factores micro y 

macro ambientales, como la familia, la sociedad y las características del propio individuo 

contribuyen en el inicio y mantenimiento de esta conducta. 

Se ha señalado que la funcionalidad familiar alterada rompe con la función socializadora 

de la familia hacia los hijos, principalmente en la adolescencia. Esta condición se convierte en 

factor de riesgo del desarrollo de estilos de vida no saludables y de comportamientos 

desadaptativos, como el consumo de alcohol, así como el desarrollo de problemas 

emocionales. 

La funcionalidad familiar es aquel conjunto de atributos (adaptabilidad, participación, 

desarrollo, afectividad y la capacidad resolutiva) que caracterizan a la familia como sistema.  

La familia funcional realiza diversos ajustes ante los procesos de cambio que pueden 

facilitar y promover la adaptación de la familia durante las diversas crisis familiares que se 

experimentan a lo largo del ciclo de vida de la familia; no obstante, también es posible que no 

ocurran los reajustes y se provoquen alteraciones en su funcionamiento. 

Se ha documentado en algunos estudios sobre funcionalidad familiar alterada, que los 

factores que intervienen en esta, son la ausencia física y emocional de los padres, la deficiente 

calidad de los vínculos entre los miembros del sistema familiar, la ausencia de relaciones 

positivas dentro de la familia, como la falta de confianza entre sus miembros, las escasas 

manifestaciones de afecto y la percepción de escasa cercanía entre sus miembros. 

Aunado a lo anterior se ha señalado que la disfuncionalidad familiar incrementa el riesgo 

del consumo de alcohol en los adolescentes.  
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3. Metodología   

 

Se utiliza la Escala de Evaluación Familiar (APGAR) de Smilkstein Ashworth y Montano 

(1982) para evaluar la percepción de la funcionalidad familiar, esta escala se deriva de cinco 

componentes que son: La adaptabilidad que es la capacidad de utilizar recursos intra y extra 

familiares para resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. La 

cooperación la cual implica a los miembros de la familia la toma de decisiones relacionadas 

con el mantenimiento familiar. El desarrollo involucra el desarrollo de la maduración física y 

emocional de los integrantes de la familia, gracias al apoyo y asesoramiento mutuo. La 

afectividad se refiere a las relaciones de cariño y amor que existen entre los miembros de la 

familia. Finalmente, la capacidad resolutiva es dedicar tiempo a atender las necesidades 

físicas y emocionales de otros miembros de la familia. Esta escala consta de 5 Items, con 

puntuaciones de 0 a 2. Los puntajes totales pueden oscilar entre 0 y 10; a mayor puntaje mejor 

funcionalidad familiar. Una puntación total entre 0 y 3 indica disfunción severa; entre 4 y 6 

disfunción moderada y entre 7 y 10 funcionalidad familiar. 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) 

elaborado por Babor (1989) para la detección temprana de personas con problemas de alcohol, 

validado para la población mexicana por De la Fuente y Kershenobich (1992), como un 

método para examinar el consumo de alcohol en atención primaria. El AUDIT consta de 10 

preguntas sobre el tipo de consumo de alcohol reciente. Cada pregunta tiene de tres a cinco 

posibles respuestas. Cada respuesta tiene un valor numérico que va de cero hasta dos o cuatro 

puntos. La sumatoria de los puntos de todas las respuestas establece un puntaje mínimo de 

cero y un máximo posible de 40 puntos, esta sumatoria se puede considerar como consumo 

de alcohol. La clasificación del consumo se realizó sumando el total de reactivos y los puntos 

de corte son de 0 a 3 puntos, lo que se consideró consumo sensato; de 4 a 7 puntos sugiere el 

inicio de problemas con el consumo (dependiente) y de 8 a 40 puntos se consideró que existe 

un riesgo elevado de consumo de alcohol (perjudicial). Este instrumento ha sido empleado en 

adolescentes, mostrando buena consistencia interna.  
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4. Conclusiones    

 

Los resultados obtenidos muestran que los participantes presentan una edad promedio de 

13.6 años, el género que predominó fue el femenino (55.8%); así mismo se observó que la 

mayoría de los alumnos de secundaria que participaron en el estudio (40.9%) pertenecían al 

segundo año de secundaria, seguido por los participantes de tercer año (32.3%) y 

posteriormente los adolescentes de primer año (26.8%). En relación a la ocupación solo el 8% 

de los participantes estudia y trabaja, observándose que quienes trabajan no lo hacen 

formalmente sino más bien son actividades que realizan en su tiempo libre.  

Por otro lado, se identificó que la edad de inicio en el consumo de alcohol reportado por 

los participantes fue en promedio 11.9 años, y la bebida alcohólica que reportaron con mayor 

preferencia es la cerveza (95.3%).  

En relación al tipo de consumo de alcohol por parte de los adolescentes se identificó que el 

61% de estos presentó consumo sensato, seguido por el 22.6% quienes presentaron consumo 

dependiente y un 16.4% presentaron consumo dañino. Así mismo se identificó que los 

adolescentes que solo estudian reportan mayor consumo sensato con un 64.9% en 

comparación con lo que estudian y trabajan (35.3%) ya que estos presentaron proporciones 

más altas de consumo dependiente (29.4%) y dañino (35.3%) en comparación con los 

adolescentes que solo estudian (21.6% y 13.5% respectivamente).  
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2. Contenidos   

 

La Organización Mundial de la Salud publicó en el 2010, que el uso nocivo del alcohol 

contribuyó de forma importante a la carga mundial de morbilidad, y ocupó el tercer lugar entre 

los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. Se 

estima que anualmente mueren 320 000 jóvenes entre 15 y 29 años, por causas relacionadas 

con el consumo de alcohol. 

Por otro lado, el alcohol se ha convertido en la sustancia psicoactiva de abuso más extendida 

entre los adolescentes a nivel mundial. En Europa en el 2010 se publicó que más del 90% de 

los jóvenes entre 15 y 16 años ya lo habían consumido. En España, la encuesta realizada por 

el Ministerio de Sanidad y Consumo, reportó que el 58% de la población estudiantil entre 14 

y 18 años consumieron alcohol en los 30 días previos a la encuesta y que el 45% se 

embriagaron en el mismo período, detectándose un aumento del porcentaje respecto a años 

anteriores. 

En el Perú, los resultados del estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas (2013) confirmaron que el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más 

consumida por escolares de ambos sexos; siendo la edad promedio de iniciación los 13 años, 

siendo 8 años la menor edad de iniciación en dicho consumo. Uno de cada cuatro estudiantes, 

declararon haber consumido alcohol alguna vez en su vida. Sin embargo, el 50% de los 

bebedores escolares comenzaron la ingesta cuando tenían entre 12 y 14 años. La incidencia 

anual del consumo de alcohol en los adolescentes fue de 11%.  

El Ministerio de salud define a familia como la unidad básica de salud, conformada por un 

número variable de miembros, que, en la mayoría de los casos, conviven bajo un mismo lugar, 

vinculados por lazos consanguíneos, legales y/o de afinidad, que están llamados al desarrollo 
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humano pleno. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define familia como "los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción 

y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial." La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. 

En su concepción más conocida está constituida por la pareja y su descendencia. 

Por otra parte, la funcionalidad familiar es el estado en que la familia se caracteriza por 

mantener relaciones familiares bien establecidas, que son de tipo positivo para todos sus 

miembros, mostrándose satisfacción de estar juntos, reconociendo que cada uno de ellos tiene 

intereses y necesidades individuales, con cierto grado de privacidad. Pueden existir coaliciones 

internas y competencias entre ellos, los límites de la familia son claros y unida, es una 

estructura de negociación para arreglar conflictos, hay empatía, apoyo emocional y 

comunicación, por consiguiente, la funcionalidad familiar es la capacidad de resolver 

problemas y ayudar a sus miembros a desarrollar su potencial.  

Las familias funcionales son saludables porque predomina, un clima emocional afectivo 

positivo, que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo en su 

conjunto, potenciando la integración familiar y elevando los recursos de la familia para 

enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en distintas etapas a lo largo 

del ciclo vital evolutivo familiar y de sus integrantes. 

En cambio, la familia disfuncional, tiene límites intergeneracionales borrosos, falta de 

actitud negociadora, existiendo poca atención a los sentimientos y opiniones de los demás, las 

pautas de interacción son fijas y rígidas, donde las funciones de los miembros no están 

establecidas, ni delimitadas. Existen una serie de características que afectan el funcionamiento 

familiar, el desarrollo de la identidad personal y autonomía de sus miembros, la flexibilidad 

de reglas y roles, comunicación clara y afectiva que permite compartir problemas y capacidad 

de adaptarse a los cambios. 

Las alteraciones en la funcionalidad familiar pueden provocar trastornos en la salud y el 

comportamiento de sus integrantes, especialmente en aquéllos más vulnerables. En este 

contexto social la funcionalidad familiar es un conjunto de fuerzas positivas y negativas que 

afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, haciendo que ésta funcione bien o 

mal como unidad. En una dinámica familiar normal hay una mezcla de sentimientos, 
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comportamientos y expectativas entre cada miembro de la familia, lo cual permite el desarrollo 

de sus individuos y les infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el 

apoyo de los demás.  

  

3. Metodología   

 

La ficha de recolección de datos constó de tres partes la primera recogió información 

acerca de la edad y sexo. La segunda parte correspondió al test de APGAR familiar y la tercera 

parte correspondió al test AUDIT. 

APGAR familiar, que es un test que establece cinco componentes básicos de la función 

familiar, como es la adaptabilidad al medir la utilización de los recursos intra y extra 

familiares para resolver problemas, cuando el equilibrio familiar ha sido modificado 

(situaciones de crisis). Mide la cooperación de los miembros de la familia, en la toma de 

decisiones y división del trabajo; el cómo comparte problemas y cómo se comunican para 

resolverlos. 

El APGAR familiar como test, se basa en la premisa, que los miembros de la familia 

perciben el funcionamiento de la familia y pueden manifestar el grado de satisfacción con el 

cumplimiento de sus parámetros básicos. Los componentes del APGAR familiar miden el 

ambiente emocional que rodea al paciente, así como la capacidad del grupo familiar para hacer 

frente a las diferentes crisis. Se conoce así el funcionamiento de la familia a través de la 

satisfacción del entrevistado con su vida familiar y la percepción del propio funcionamiento 

familiar. Puede aplicarse a diferentes miembros de la familia y en distintos momentos y en 

determinadas circunstancias también puede ser útil el realizarlo en conjunto, en el transcurso 

de una entrevista familiar, y conocer "in situ" las opiniones de todos los integrantes del sistema 

familiar. 

El test AUDIT, este instrumento de tamizaje breve, rápido y flexible se usa para determinar 

el nivel de riesgo de consumo de alcohol en estudiantes universitarios y su relación con 

características personales y factores de contexto. Diseñado, a pedido de la OMS, por Saunders 

y colaboradores en la década de los 80´s, contiene 10 preguntas que indagan acerca del 

consumo reciente de alcohol, con escala de respuesta tipo Likert de 4 puntos, y con un puntaje 

total máximo de 40. Mediante una puntuación de 0 a 40, determina cuatro niveles o zonas de 

riesgo. La zona I se refiere al consumo de bajo riesgo o la abstinencia. El segundo nivel, la 
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zona II, comprende el consumo de alcohol por encima de las recomendaciones de bajo riesgo, 

que están generalmente indicadas cuando la puntuación del AUDIT está entre 8 y 15 puntos. 

El tercer nivel, la zona III, está sugerida para puntuaciones el rango de 16 a 19 puntos. El 

cuarto nivel de riesgo, la zona IV, está sugerida para puntuaciones por encima de 20; de esta 

manera se identifica el consumo excesivo de alcohol y se proporciona un marco de trabajo 

para la intervención.  

  

4. Conclusiones    

 

Referente a la funcionalidad familiar el 22.7% percibieron buena funcionalidad familiar, el 

36.8% disfunción leve, el 21.5% disfunción moderada y el 11.6% disfunción severa.  

En cuanto al consumo de alcohol el 92.6% manifestaron no tener problemas en el consumo 

de alcohol, el 5.8% reportaron tener riesgo de consumo y el 1.7% presentaron consumo de 

alcohol. Se halló relación débil entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en los 

adolescentes escolares, por lo tanto, Predominó la disfunción familiar leve, en la gran mayoría 

no hay riesgo de consumo de alcohol, encontrándose relación entre la funcionalidad familiar 

y el consumo de alcohol.   
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2. Contenidos   

 

Hace ya más de cien años que el sociólogo francés Emile Durkheim escribió su obra Las 

reglas del método sociológico, donde planteó que la sociología debe estudiar el hecho social, 

entendido este como propiedades que existen fuera de las conciencias individuales, destacando 

con ello que son Hechos que presentan características muy especiales: consisten en modos de 

actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción 

en virtud del cual se imponen sobre él, por esta razón, los sujetos a lo largo de su vida 

interiorizan formas de actuar y pensar que les vienen previamente dadas de lo exterior.  

Esto se debe a que la fuerza motora de lo social-cultural determina la forma en que los 

grupos sociales tienden a comportarse, mostrando con ello un mayor peso de lo social sobre 

los elementos de la individualidad del sujeto tales como sus características biológicas y 

mentales, por lo tanto, se requiere ajustar los lentes para hacer observable y relacionar las 

categorías de estudio; consumo de alcohol en adolescentes y permisividad familiar. Esta 

última, es analizada tomando en cuenta aspectos como: el lugar de inicio, la relación con el 

sujeto con quien inicia y la oportunidad para el consumo, además, Primero, las realizadas desde 

la psicología (efectos del consumo de alcohol en el individuo); segundo, desde la sociología 

(prevalencia y motivaciones para el consumo); y tercero, aquellas que desde un modelo 

“híbrido”, donde se cruzan la psicología y la sociología, plantean la incidencia de factores 

como la familia y la cultura en la formación de una conducta que influye en el consumo de 

alcohol.  

El consumo de alcohol, se ha convertido en un problema de salud pública que requiere 

medidas preventivas urgentes. En el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 

(2018) publicado por la OMS, da cuenta que, para el año 2016 murieron más de 3 millones de 

personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol. Los resultados del estudio 

evidenciaron que, en muchos países de las Américas, el consumo de alcohol comienza antes 

de los 15 años y la prevalencia del consumo en los estudiantes puede oscilar entre 50% y el 

70%, con pequeñas diferencias entre sexo, lo que coincide con los datos de estudios nacionales. 
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El consumo de alcohol en edades muy tempranas, se ha convertido en una práctica 

socialmente aceptada, inclusive a lo interno de sus propias familias, toda vez que, es 

reconocido como vehículo de socialización. El problema radica en que, el alcohol es una droga 

psicoactiva que altera el estado de ánimo y en el caso del adolescente por estar en un periodo 

de transición en su desarrollo, puede llegar a generar conductas que incrementan el riesgo de 

involucrarse con otro tipo de drogas ilícitas, está relacionado con muertes por accidente de 

tránsito, ahogamiento, incendio, suicidio y homicidio. A ello, se le suma que, puede llevar a 

la actividad sexual temprana y sin protección, tienen más probabilidades de tener problemas 

de asistencia a la escuela, y más probabilidades de desarrollar dependencia del alcohol que 

quien espera hasta la edad adulta para consumir, además, El informe de la OMS (2018) 

proyectó que para el año 2025, el consumo de alcohol por habitante en personas de 15 años o 

más, aumente en el continente americano. Esto es preocupante si se toma en cuenta las 

consecuencias para la salud de las personas, por lo que debe ser tratado como una problemática 

de salud pública, dándole seguimiento a los patrones de consumo, las consecuencias sociales 

y de salud, así como de las respuestas de Estado ante este hecho.  

Especialistas en medicina y biología, definen a la adolescencia como pubertad o el periodo 

de cambios biológicos y de rápido crecimiento que lleva a los sujetos a una madurez sexual e 

indica el final de la niñez, además, desde el ámbito de las ciencias sociales, la adolescencia es 

una construcción socio-cultural. En esta etapa confluyen modificaciones biopsicosociales, así 

como de adaptación a nuevas estructuras que conducen de la infancia, a la juventud y está a la 

adultez, terminando a decir  en algunos casos, al momento de insertarse en el mercado de 

trabajo, por lo tanto, Con relación al consumo de alcohol en adolescentes la literatura 

especializada en ciencias sociales, muestra que las investigaciones se han realizado desde la 

psicología en su relación con la autoestima, la cohesión familiar y el rendimiento académico. 

En psicología se estudia qué el consumo abusivo de alcohol afecta determinadas habilidades 

cognitivas: percepción, atención y razonamiento; así como el rendimiento académico.  

  

3. Metodología   

 

Con el objetivo de evidenciar la influencia familiar en el consumo de alcohol en 

adolescentes, se realizó un estudio en cuatro escuelas públicas de la provincia de Darién. En 
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estos centros educativos, se llevó a cabo un censo entre los estudiantes de noveno y duodécimo 

grado.  

Las edades de los censados oscilaron entre los 13 y 18 años. La información recopilada 

permitió indagar en la población meta, características sociodemográficas, edad de inicio y 

otros factores sociales asociados al consumo de alcohol.  

El trabajo de campo se efectuó en el mes de julio de 2019 y contó con la aprobación de las 

autoridades regionales del Ministerio de Educación, el consentimiento (padres) y 

asentimiento informado (adolescentes). 

La investigación plantea dos variables de interés, V(x) permisividad familiar, compuesto 

por los indicadores de si un miembro de su casa consume alcohol, si tiene acceso a bebidas 

en el hogar y el consentimiento familiar para su uso; la segunda variable V(y) el haber 

consumido algún tipo de alcohol. 

Primera etapa. Construcción de un cuerpo teórico plausible que permitió relacionar las 

variables de estudio y asociarlas a sus referentes empíricos. Se trabajó conceptualmente la 

forma en que influye el consumo de alcohol (variable dependiente) con una serie de variables 

independientes tales como (sexo, edad, territorialidad, permisividad familiar, etc.). 

Segunda etapa. Trabajo de campo: Recopilación de los datos cuantitativos. Para efectos de 

esta investigación se realizó un censo entre adolescentes de 14 a 18 años, los cuales para ser 

incluidos en estudio debían estar cursando el noveno o duodécimo grado en uno de los 4 

centros educativos seleccionados de la provincia de Darién: Centro Educativo Eugenio Pérez-

Alejandro Castillo (La Palma); El Zapallal (Santa Fe); José́ del Carmen Mejía (Yaviza) y el 

Centro Educativo Marco Alarcón P. (Metetí). 

  

4. Conclusiones    

 

El estudio evidenció que, el consumo de alcohol en los adolescentes inicia en edades cada 

vez más tempranas, esto puede causar un impacto negativo sobre la salud de los individuos e 

incrementa el riesgo a desarrollar dependencia del alcohol, así mismo, La investigación logra 

determinar que más de la mitad (6 de cada 10) ha consumido alcohol alguna vez en su vida y 

que, la edad media de inicio de esta práctica es a los 14 años.  

Se destaca que, por ser la adolescencia un periodo de crecimiento y desarrollo 

biopsicosocial, el consumo de alcohol a edades muy tempranas es un grave problema de salud 
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pública, afecta las funciones del organismo, puede originar muchas enfermedades y otras 

adicciones. 

Con relación al contexto familiar-social, se comprobó que seis de cada diez mujeres 

consumieron alcohol por primera vez en sus casas y en compañía de algún familiar. Por lo 

contrario, seis de cada diez hombres lo hicieron fuera de la casa y con preferencia entre 

amigos.  

El estudio demostró que las familias con actitud permisiva ante el consumo, es decir: 

consumo en casa por algún miembro adulto, fácil acceso a la bebida y una actitud tolerante sin 

orientar o mostrar los riesgos sobre consumo excesivo, los adolescentes que están expuestos a 

un mayor factor de riesgo de consumo (73.8%). 

En la vida cotidiana un patrón de comportamiento familiar permisivo, los lleva a incitar al 

“primer trago” como una forma de “iniciar” al adolescente en el consumo, muchas veces como 

medida preventiva ante su abuso, a la inseguridad fuera de casa y del consumo con extraños, 

o por una mal concebida muestra de masculinidad, desarrollando indirectamente en el 

adolescente, una conducta de riesgo.  

Se llega a la conclusión de que el grupo de adolescentes que consume alcohol, sin distingo 

de sexo, muestra bajas puntuaciones en un mayor número de asignaturas, es decir que el 

consumo de alcohol a edades tempranas afecta el rendimiento escolar, esto debido a que 

ocasiona un mayor ausentismo y una menor implicación en actividades académicas por parte 

del alumnado.  
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2. Contenidos   

 

El abuso de alcohol es uno los principales problemas de salud con un elevado costo 

individual y social, siendo una de las principales causas de muerte prematura y responsable de 

aproximadamente el 4% de la carga mundial de enfermedades.  

En la adolescencia se observan las cifras más altas de inicio e intensificación del consumo 

de alcohol con el riesgo de generarse una dependencia en la etapa adulta. Además, el consumo 

precoz es un predictor de la dependencia al alcohol, así como de problemas de salud mental y 

neuropsicológicos como consecuencia del daño neuronal por toxicidad. 

Diversos estudios han mostrado que los adolescentes expuestos a niveles socioeconómicos 

bajos, problemas familiares, antecedentes familiares de alcoholismo y conductas antisociales 

de los padres son más propensos al inicio precoz del consumo de alcohol. Así mismo, Los 

problemas mentales serán una de las cinco principales causas de morbilidad entre los 

adolescentes. Una parte de estos problemas son atribuidos a conductas de riesgo, como el 

abuso del alcohol.  

 

  

3. Metodología   
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La investigación fue observacional, descriptiva y transversal, realizada entre los meses de 

abril a diciembre del año 2012 en el distrito de Subtanjalla de la provincia de Ica, 

departamento de Ica, Perú. La muestra estuvo constituida por 299 adolescentes (10 a 19 años) 

de ambos géneros que residían en el distrito y seleccionados mediante muestreo aleatorio 

simple. 

Se usó una ficha de recolección de datos, el APGAR familiar, el test de Zung para 

depresión y la escala de autoestima de Rosenberg que se aplicaron con la autorización 

mediante consentimiento o asentimiento informado de los adolescentes y de los padres o 

apoderados en el caso de los menores de 18 años. 

 

Los datos fueron ingresados a una base de datos creada en el paquete estadístico SPSS y 

se empleó la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre las variables estudiadas 

y la prueba t de Student para la comparación de promedios, aceptando como valor 

significativo. 

 

 

 

  

4. Conclusiones    

 

En esta investigación al igual que en otros estudios existe elevado porcentaje de adolescentes 

que han iniciado el consumo de alcohol, sin embargo, la edad de inicio del consumo es mayor 

a las edades encontradas en estudios realizados en Latinoamérica.  

La mitad de los adolescentes iniciaron el consumo en una reunión familiar y a menor edad 

que en reuniones sociales, sugiriendo que existe mucha permisividad y aceptación dentro del 

entorno familiar hacia esta práctica.  

En el Perú existe una normativa que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

dieciocho años, pero, paradójicamente, los adolescentes tienen fácil acceso a estas en el seno 

familiar.  

Diversas investigaciones han demostrado que los problemas familiares representan un 

factor de riesgo para el consumo de alcohol en adolescentes, pero nuestros resultados muestran 
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que la convivencia en una familia disfuncional no se asocia con adolescentes que consumen 

alcohol, sin embargo, existe mayor frecuencia de consumo cuando esta característica está 

presente. 

La relación observada entre este inicio precoz y la depresión es similar a lo encontrado en 

otros estudios. El consumo del alcohol tiene efectos neurotóxicos que ocasionan cambios 

conductuales y bajo rendimiento académico e, indirectamente, incrementa el riesgo de 

depresión, asimismo, por los efectos iniciales que produce el alcohol puede producirse el 

incremento de su consumo como una forma de “terapia social” ante un cuadro de depresión, 

además, el inicio del consumo de alcohol sucede en la adolescencia precoz y tienen relación 

con la autopercepción de depresión.  

  

Elaborado por: Carlos Fernando Pantoja Muñoz     

Revisado por:   Janio Caldas Luzeiro 

Fecha de elaboración del RAE: 24 de julio 2021  

 

RAE  

 1. Información General    

 

Número: 19 

Tipo de documento: Artículo  

Acceso al documento: http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/6207 

Título del documento: Factores familiares que originan el consumo de alcohol en                       

Los adolescentes de 3er grado de la Institución Educativa Santa Isabel Huancayo 2019    

Autor (es): Esmeralda Fabiola Arenas Villaverde  

Año de publicación: 2020  

Palabras clave: Factores Familiares, Consumo de Alcohol, Adolescentes  

  

1. Fuentes   

 

Alexander, (1998). Etiología de la familia problemas de la juventud. Barcelona.  

Bandura, (1977). Teoría Del Refuerzo  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     264 
 

 
 

CAN, (2013). Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar. Perú.  

Clements y Sekvanathan (1991); En su estudio “El nivel socioeconómico y la composición 

demográfica de las familias. Colombia.  

Choquet, (2010). Los jóvenes europeos y el alcohol: Nuevos resultados, por un nuevo 

paradigma en el beber adolescente. Madrid, Entimema.  

Dickinson, (2009). La composición familiar y adolescencia: el consumo de bebidas 

alcohólicas. Colombia.  

Comas, (1993). Incidencia del alcohol en los Jóvenes  

ENA, (2008). Consejo Nacional contra las adicciones. México.  

Fernández y Baptista, (2014). Metodología de la Investigación.  

Huertas, (2004). Influencia de la familia y/o los padres hacia el consumo y la percepción 

de violencia en adolescentes de condición socioeconómica baja. México.  

Kenneth, Griffin, Gilbert, (2003). Adolescencia: Consumo De Alcohol y Otras Drogas. 

España.  

Lewbel, 2008). Composición demográfica: El alcohol en el presupuesto familiar. Medellin.  

Maslow, (1943). Teoría De Las Necesidades Del Desarrollo Humano.  

Puente, (2012). Problemática de las drogas en la adolescencia. Colegio de Enfermería. 

Cantabria.  

Ramírez, (2009). La familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo de 

alcohol en los adolescentes. Puerto Rico.  

McCombs, Forehand, y Smith, (1988). Factores familiares, su influencia en el consumo de 

sustancias adictivas. Madrid. 

Minuchin, (1997). Teoría Estructural Familiar  

OMS, (2013).  

Pons y Buelga, (1994) Factores familiares asociados al consumo del alcohol. España.  

Ramírez, (2007). Funcionamiento familiar en familias con hijos drogodependientes. 

Colombia.  

Garcia, (2014). Composición demográfica: El alcohol en el presupuesto familiar. 

Colombia.  



   Consumo de alcohol en adolescentes y su relación con los factores familiares                                                     265 
 

 
 

Ruiz, Lozano y Polaino, (1994). Relación existente entre determinados aspectos personales 

y familiares. Chile.  

Saavedra, (1994). Epidemiología de la dependencia a sustancias psicoactivas en el Perú. 

Revista Neuropsiquiatra.  

Payon y Dos Santos, (2007). Repercusión del alcoholismo en las relaciones familiares. 

Chile.  

Serrano, (2003). Factores socioeconómicos en el núcleo familiar. España.  

Villarreal, Musitu, y Varela, (2010). El consumo de alcohol en adolescentes escolarizados: 

Propuesta de un modelo socio comunitario. Intervención Psicosocial, 19, 253-264.  

Zambrano, (2016). Relación entre alcoholismo, el funcionamiento familiar y otras 

afecciones psicológicas. Cuba.  

Zorrilla, (1993). Introducción a la metodología de la investigación. Aguilar León y Cal, 

Editores, 11ª Edición. México. 

  

2. Contenidos   

 

El consumo de alcohol en adolescentes se ha ido incrementando en los últimos años y la 

edad de inicio en la cual se produce el primer contacto con las bebidas alcohólicas en promedio 

es a los 12 años de edad, el inicio del consumo de esta sustancia generalmente comienza con 

el uso experimental y recreativo en edades tempranas, los adolescentes y jóvenes son 

particularmente vulnerables a sufrir daños en su desarrollo e integridad al ingerir licor. 

 CAN (2014) Advierte que, “el 10.8%, es decir 1 de cada 9 estudiantes que declaran haber 

consumido alcohol en el último año, presentan indicadores compatibles con la dependencia 

alcohólica, destacando los estudiantes varones en un 14.5%, respecto de las mujeres que 

asciende a un 6.6%, tasa que confirma que el abuso de alcohol y otras drogas ha dejado de ser 

“exclusividad” de los varones. 

También se muestra que, el consumo de alcohol en adolescentes genera altos niveles de 

conflicto Interpersonal, violencia doméstica, conflictos entre padres, desorientación del 

patrimonio familiar y a su vez complica la vida familiar afectando la dinámica familiar y en  

muchas ocasiones la separación del núcleo constituido; cabe resaltar que, el consumo de 

alcohol es el primer factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los países 
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desarrollados, lo cual constituye una amenaza para la salud pública en la medida en que genera 

secuelas negativas en todos los niveles: biológico, físico y psicológico en quienes lo consumen, 

además, dentro de las teorías que respaldan la investigación encontraremos la Teoría Del 

Refuerzo, Bandura (1997). Esta teoría se basa en la proposición de que la gente empieza a 

beber, abusar del alcohol o siguen bebiendo porque les produce satisfacción o lo que es lo 

mismo, supone un refuerzo positivo, el mismo que podría ser la inducción de cambios 

psicológicos agradables, la eliminación de malestares, o la posibilidad de acceder a otras 

experiencias placenteras.  

  

3. Metodología   

 

teniendo como el tipo de investigación realizada es de tipo Básica, el nivel Descriptivo, de 

carácter cuantitativo y diseño transeccional, una muestra de 270 estudiantes, tomando como 

unidad de análisis a los estudiantes involucrados en el consumen alcohol. 

La técnica que se ha utilizado para obtener de la información ha sido la encuesta, lo cual es 

una técnica que nos permitió recoger la información para obtener los resultados cuantitativos 

su aplicación conllevo a técnicas estadísticas, nos proporcionan información sobre las 

opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos, además, el instrumento que se ha 

utilizado para elaborar las preguntas ha sido el cuestionario con preguntas cerradas.  

  

4. Conclusiones    

 

Los datos que se obtuvieron a través de la aplicación del instrumento (Encuesta), donde se 

muestra que los factores familiares que originan el consumo de alcohol en los adolescentes 

son los escasos recursos económicos, desintegración familiar y la comunicación familiar, 

debido a la carencia del empleo de los padres no cubre la canasta básica familiar, separación 

de los padres debilitando el vínculo familiar y la falta de comunicación entre padres e hijos 

generando un ambiente familiar permisivo. 

Por lo tanto, los adolescentes tienen una debilitada comunicación con sus padres, debido a 

que muchos de ellos, sienten ser incomprendidos por sus padres, generando que la distribución 

de responsabilidades por parte de los padres hacia los hijos no se cumpla, generando así 

ambientes familiares permisivos, que repercutan de manera negativa en el comportamiento del 
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adolescente volviéndose muchos de ellos rebeldes debido a que en muchas ocasiones la 

opinión de los adolescentes no sean tomadas en cuenta debido a que los padres no consideran 

importante la opinión del estos en la decisión en temas familiares de vital importancia, esto 

contribuye a que el adolescente pueda salir de casa sin permiso de sus padres, ya sea porque 

sus padres trabajan hasta tarde y no hay ningún familiar que les prohíba salir, o no les interese 

lo que les digan, generando así que los adolescentes no obedezcan ni respeten la decisión de 

las personas adultas, debido a que en muchas ocasiones ellos consideran que las decisiones 

que tomen sus padres no es lo mejor para ellos, y que a ellos mismos les gustaría tomar sus 

propias decisiones, creando así que no exista respeto y debilitando más aun la comunicación 

con los padres e hijos. 
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2. Contenidos   

 

La adolescencia está caracterizada por dos fases opuestas, la primera es el periodo de 

excitación llena de diversión, crecimiento y experiencias, creando un camino en la adultez de 

manera progresiva y productiva. Es una etapa muy rica y excitante en la vida de cualquier 

persona, es un momento idóneo para descubrir amistades, valores, nuevas vivencias e inclusive 

llegar en ocasiones a situaciones límites. El segundo periodo es caracterizado por conflictos 

internos y perturbaciones familiares que son precursoras necesarias para el crecimiento, pero 

también para una posible disfunción, apatía y alienación.  

El niño en la edad escolar y adolescencia, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, edad 

cronológica, a través de las relaciones interpersonales, desarrolla su conducta, personalidad y 

comportamiento futuro. La familia nuclear y también la extensa son importantes, porque 

influyen directamente en la personalidad de los jóvenes como modelos, además, la 

adolescencia es una etapa de transición donde “la cultura de edad” hace que el alcohol llegue 

a ser parte de la cultura juvenil que implica una concepción específica de tiempo y espacio 

http://www.neiu.edu/~circill/F494V.pdf
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construido por ellos pero por su interacción con el alcohol; a la cual no están exentos de 

exponerse a los peligros que ello conlleva dentro del contexto ecológico en el que se desarrolla.  

El consumo de alcohol representa a nivel mundial un problema de salud pública, generando 

alteraciones físicas y mentales. Especialmente en la adolescencia, en la que la experiencia de 

este consumo puede constituir un marco referencial en la transición de esa etapa del desarrollo 

a la vida adulta. La búsqueda de identidad y la separación gradual de los padres marcan esa 

fase, en la cual la familia representa tanto una fuente de apoyo y seguridad como aquella que 

tiene como función imponer límites, dentro de los llamados factores protectores. 

La palabra “alcohol” se emplea para referirse al alcohol etílico o el etanol (CH3-CH2-OH), 

el cual es un componente básico de las bebidas alcohólicas; este no debe de considerarse como 

un alimento ya que no aporta ningún valor nutricional porque tiene trazas de nutrientes y esta 

escasa aportación no justifica la consideración de las bebidas alcohólicas como nutrientes 

sanos y beneficioso. 

Según estos parámetros, la definición de la OMS con respecto a la bebida estándar es de 

aproximadamente 13 g del alcohol, mientras que para Europa esa bebida tiene 10 g de alcohol. 

De igual manera es definido como “consumo de riesgo” los valores de ingesta diario de 20-40 

g para la mujer y 40-60 g para el hombre”. El alcohol es la causa de 60 o más tipos de distintas 

enfermedades y condiciones de trastornos mentales y del comportamiento, produce una 

alteración en el normal funcionamiento del individuo afectando al sistema nervioso central 

con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento. Es 

además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. El consumo 

excesivo ocasional llamado binge drinking (borrachera bebiendo)) puede ser más perjudicial 

ya que en una sola sesión se ingiere más de 60 g.  

Las consecuencias que conllevan el consumo de alcohol son múltiples y a lo largo de los 

años se han venido exponiendo tanto en el entorno escolar como en los hogares; sin embargo 

hoy en día en Ecuador se observa un incremento progresivo de la incidencia de hábitos tóxicos 

en adolescentes, con un inicio de consumo en edades cada vez más tempranas y la ingesta de 

grandes dosis de bebidas alcohólicas en un corto periodo de tiempo, además, según el reporte 

de la OMS, Ecuador ocupa el noveno puesto regional en consumo de alcohol. 

  

3. Metodología   
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Se realizó un estudio descriptivo correlacional, en adolescentes que cursaban el primero, 

segundo y tercer año de bachillerato en colegios fiscales y particulares de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador; durante el curso académico 2013-2014. Se aplicó una encuesta 

estructurada a los alumnos mediante un cuestionario auto-administrado a través de I-pads, que 

incluyó el cuestionario AUDIT y la función familiar mediante el cuestionario APGAR 

familiar (Smilkstein, 1978). 

La ejecución del cuestionario tenía un tiempo de duración aproximado de 15 minutos; 

dicho procedimiento fue efectuado durante la jornada escolar con el asentimiento previo de 

los participantes y sus padres. 

La dependencia o los trastornos por el consumo de alcohol se evaluó por medio del 

cuestionario de autodiagnóstico sobre riesgos en el uso de alcohol (AUDIT), el cual permite 

la estimación de la clasificación del riesgo a los consumidores de alcohol, en tres categorías: 

consumo de riesgo, perjudicial y dependência. 

La función familiar se evaluó mediante la aplicación del test APGAR familiar, que mide 

la impresión subjetiva del adolescente sobre la funcionalidad de su familia, así como su 

integración en ella. Consta de preguntas que valoran la dinámica familiar en las áreas de 

adaptación, vida en común, crecimiento, afecto y resolución; a partir de esto se obtiene el 

grado de satisfacción familiar con cada uno de los componentes funcionales de la dinámica 

familiar, clasificándola en buena función familiar, disfunción familiar leve, moderada o 

severa. 

En el análisis estadístico los datos fueron analizados mediante el programa informativo 

SPSS versión 21 para Windows aplicándose medidas descriptivas para comprobar la 

normalidad de los datos. Los datos muestran como media +- error estándar de la media o de 

la proporción, y también como intervalos de confianza al 95%. Se propone un nivel de 

significancia estadística aplicándose el test de Chi-cuadrado de Pearson de una vía para 

comparación de medias.  

El análisis prospectivo es por estadística descriptiva, las variables cualitativas por 

porcentajes y las variables cuantitativas por promedio.  
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A través del instrumento aplicado que incluía las preguntas del AUDIT y del APGAR 

familiar se analizaron las variables para establecer si existía riesgo al consumo del alcohol de 

acuerdo al grado de la función familiar. 

El proyecto de investigación fue sometido a revisión ética y seguimiento por un comité de 

ética (COBI). La Información recolectada fue anónima. 

El sistema de muestreo dependió de la contestación favorable de las entidades educativas. 

El procedimiento consistió en pedir autorización a la unidad educativa para participar en el 

proyecto y la muestra dependió de dicha participación, estratificado y por conglomerado, 

aplicándose a 636 estudiantes pertenecientes a 6 instituciones educativas.  

  

4. Conclusiones    

 

Según el cuestionario AUDIT 331 alumnos evidenciaron consumo de alcohol con un (52%) 

con una edad promedio de 13 años, se encontraron en dependencia 10%, consumo perjudicial 

16% y consumo de riesgo 16%, además, con el test de APGAR familiar mayoría de los 

adolescentes presento 65% de disfunción familiar en algún grado ya sea leve 34%, moderada 

18% y severa 13%, mientras que un 35% presentó buena función familiar, esto nos permite 

concluir  que el 52% de los adolescentes se expuso al alcohol alguna vez en su vida y el 65% 

presentó disfunción familiar de algún grado, siendo esto más evidente en el grupo donde no 

había satisfacción con la forma en que el núcleo familiar respondía a sus necesidades de 

comunicación y afecto. 

Los cambios en la estructura familiar, la desorganización, la falta de apoyo, el desinterés, 

un control muy rígido-autoritario, distante-relajado o cohesión; un comportamiento paterno 

negativo, una baja supervisión paterna y una pobre relación, influyen directamente sobre la 

conducta de los adolescentes que se evidencia en el grupo de disfunción familiar severa 

expuestos al consumo de alcohol alguna vez en su vida.  

La necesidad de una identificación propia, así como experimentar menos sentimientos de 

soledad, facilita la aceptación de este nuevo medio que le permite acercamiento, compartir 

sentimientos y experiencias, pero así también está lleno de amenazas como el consumo de 

alcohol y otras drogas evidenciado en la asociación positiva para el soporte de los amigos y 

su relación con el consumo de bebidas alcohólicas, además, la investigación demuestra que 

esta relación refuerza positivamente el consumo de alcohol.  
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La disfunción familiar es más frecuente en los adolescentes que han probado el alcohol; de 

tal manera que entre aquellos adolescentes que tienen una disfunción familiar se incrementa 

la probabilidad de contacto con drogas y en este caso del alcohol.  
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Los adolescentes al vivir una etapa de crisis de desarrollo, producto de la transición de la 

niñez a la adultez joven, al enfrentar problemas familiares, tratan de evadir estas situaciones 

adoptando conductas no asertivas en la búsqueda de salidas fáciles como, accediendo al 

consumo de alcohol y drogas. A nivel mundial los adolescentes representan el 20% de la 

población total y de este porcentaje, el 85% se encuentra en los países sub desarrollados. En 

el Perú la población adolescente representa aproximadamente la novena parte de la población 

total, y en el departamento de Puno representa casi la cuarta parte con el 22%.  

La funcionalidad familiar es considerado como la forma de relación en la que interactúan 

los miembros de una familia y es relevante en el desarrollo del adolescente interviniendo como 

soporte necesario para su desempeño individual y social; cuando la familia es funcional el 

adolescente es capaz de cumplir con los retos de la vida en relación a las demandas que recibe 

del medio externo; si se fragmenta la familia, provoca un desenlace en los vínculos 

intrafamiliares surgiendo familias disfuncionales, que tienen efectos que son evidentes en la 

adolescencia, porque es el segmento de la vida donde se define la Personalidad. 

La familia cumple una función fundamental en la aparición de conductas des adaptativas 

en los hijos; la existencia de una comunicación fluida en la familia, es muy importante para la 

estabilidad emocional de sus integrantes. Por el contrario, un clima familiar conflictivo o con 

falta de afecto favorece la adopción de conductas de riesgo. 

La situación de la funcionalidad familiar para los adolescentes, desde el ámbito de 

formación de las familias es preocupante; pues en América Latina, el 54% de las 12 familias 

están conformadas solo por un padre (ya sea el padre o la madre), 36% está conformada por 

los dos padres, y el 10% no tienen padres.  

En el Perú, los resultados indican que un 43% de las familias está conformada por un padre, 

el 35% son familias nucleares; y el 22% no tienen padres; de los cuales el 20% pertenece a 

familias divididas, y en un 43% son familias aisladas. 

De acuerdo al INEI (2010), basado en sus encuestas de ENDES, los divorcios y 

separaciones se incrementaron en 51,52%. Cerca del 8,0% de los hogares del país tiene entre 

sus miembros al menos un menor de 15 años de edad en calidad de hijo de crianza, es decir, 

niños que no viven con ninguno de sus padres biológicos, aun cuando éstos estén vivos. El 
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75,3% de los niños menores de 15 años de edad vive con sus padres. De otro lado el 15,0% de 

los niños vive sólo con la madre, pero no con el padre, de ellos el 2,6% tiene al padre muerto. 

Según la Organización Mundial de la Salud cada año se producen 3,3 millones de muertes 

en el mundo debido al consumo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones; 

el uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos.  

En América Latina el Perú ocupa el tercer lugar en consumo de alcohol, las regiones con 

más problemas por el consumo de alcohol entre adolescentes son Lima, El Callao, Arequipa, 

donde el 30% de escolares inicio a los 13 años. por otro lado, la Fundación de Ayuda a Niños 

y Adolescentes en Riesgo (ANAR) revela que conforme pasa el tiempo se incrementa 

enormemente el consumo de alcohol y puede iniciarse; entre los 12 y 17 años, reduciéndose 

cada vez más la edad en la que los menores empiezan a beber, lo cual afecta su salud física y 

mental. 

En nuestro país los consumos de bebidas alcohólicas se han convertido en un grave 

problema social; no solo por el incremento de consumidores, sino por la edad promedio 13 

años de inicio en el consumo y la adicción que pueda generar en ellos. El 8.5% de los escolares, 

de 11 a 13 años de edad, habían consumido alcohol el año previo a la encuesta. Estos 

porcentajes eran 24.6% para los escolares de 14 a 16 años y de 35.4% para los de 17 a 20 años 

de edad. Asimismo, a mayor nivel educativo mayor prevalencia de consumo tanto de drogas 

legales como ilegales.  

En la Red de salud de Puno, se incrementó alarmantemente el consumo de bebidas 

alcohólicas en la población adolescente y juvenil, de 0.5% en el 2012, a 2.7% en el 2017.  

Según el reporte de la Oficina Zonal de DEVIDA, el consumo de alcohol y drogas en la 

región Puno se incrementó en 2%. El hecho es aún más preocupante cuando las estadísticas 

reflejan que el inicio de consumo de bebidas alcohólicas se da desde los 9 años de edad y con 

frecuencia se origina en las fiestas patronales.  

Según especialistas, la ingesta de bebidas alcohólicas inicia desde los 9 a 12 años de edad, 

debido a la ausencia de los padres, quienes en muchos de los casos están dedicados al negocio 

y otras actividades, dejándolos a su suerte. Los estudiantes de las instituciones educativas 

públicas y privadas de los niveles primaria y secundaria, en vez de asistir a clases deciden 

trasladarse a zonas alejadas y ocultas para ingerir los conocidos tragos.  
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El consumo de alcohol en menores de edad tiene serias repercusiones en la salud y 

desarrollo de la persona. Los estudios revelan que el consumo de bebidas alcohólicas en 

menores de edad, pueden afectar negativamente el desarrollo mental, los hábitos de estudio, el 

desarrollo de las habilidades necesarias para una correcta transición a la edad adulta, así como 

la dependencia al alcohol de forma temprana, el involucramiento con otras drogas, el riesgo 

de infecciones virales, conductas de riesgo como sexo sin protección y los accidentes 

automovilísticos. 

Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad pueden deberse a una variedad de 

factores: La familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la 

religión, así como las políticas gubernamentales. 

  

3. Metodología   

 

Tipo de investigación del presente estudio corresponde al tipo descriptivo de corte 

transversal ya que permite estudiar variables tal y como se presentan en la realidad, 

favoreciendo la veracidad de los hallazgos. Se considera transversal porque la investigación 

se realizó en un determinado tiempo y espacio, además, El diseño de investigación es 

correlacional, ya que permite medir el grado de relación que existe entre la funcionalidad 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de la Institución Educativa Industrial 32, Puno.  

Donde, el estudio se realizó en la Institución Educativa Secundaria Industrial 32, ubicado 

en la ciudad de Puno, las poblaciones estudiantiles son adolescentes cuyas edades fluctúan 

entre 11 y 18 años de ambos sexos, cuentan con seis secciones por grado. Los estudiantes son 

de condición media y baja provenientes en su mayoría de zonas rurales del Departamento de 

Puno, sus padres en su mayoría son comerciantes.  

La muestra estuvo conformada por 248 alumnos de dicha institución. Se obtuvo mediante 

el muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 

95%.  

La técnica que se utilizó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario. Se aplicó la prueba de percepción de funcionalidad familiar (FF-SIL), el cual 

fue elaborado por Pérez, Cuesta, Louro y Bayane, en el año 1994 para medir la percepción de 

la funcionalidad familiar en atención primaria de salud en Cuba. El cual fue adaptado por el 
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bachiller Ramos Vilca J. para determinar la relación entre funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria José Antonio 

Encinas Puno – 2010. 

El instrumento evalúa la funcionalidad familiar a partir de la percepción de uno de los 

miembros. Mide el grado de funcionalidad basado en 7 dimensiones: cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, efectividad, roles y adaptabilidad. Estas dimensiones se miden 

a través de 14 situaciones familiares correspondiendo 2 ítems para cada una de las 7 

dimensiones, así mismo, para la variable de consumo de alcohol se utilizó el test de AUDIT 

(Test de Identificación de Trastornos Por Consumo de Alcohol), fue elaborado por la OMS, 

publicado en 1989 y actualizado en 1992 con el fin de detectar de forma fácil y temprana el 

consumo de riesgo y perjudicial del alcohol en atención primaria, como un método, el cual 

fue modificado y validado por Luisa Crisólogo (2012).  

En la actualidad se convirtió en un instrumento indispensable para prevención primaria; 

también fue validado por varios expertos, por tratarse de un cuestionario breve, eficaz, ya que 

explora la cantidad y la frecuencia de consumo, la presencia de trastornos relacionados con el 

alcohol, la dependencia y las consecuencias de su consumo; por tanto, es de gran utilidad y 

aplicabilidad en atención primaria. El AUDIT muestra confiabilidad. para la presentación de 

resultados se utilizó la estadística analítica, y para la comprobación de hipótesis se aplicó la 

prueba estadística de Chi cuadrado (p<0.05).  

  

4. Conclusiones    

 

Los resultados obtenidos fueron: el 59.6% de estudiantes pertenecen a familias 

moderadamente funcional y el 24.6% de estudiantes pertenecen a familias disfuncionales. Con 

respecto al consumo de alcohol el 93.5% de estudiantes presento un consumo sin riesgo al 

alcohol, el 4% de estudiantes presento un consumo de riesgo al alcohol y el 2% de estudiantes 

presento síntomas de dependencia al alcohol.  

Referente a la funcionalidad familiar según dimensiones, la comunicación, permeabilidad 

y adaptabilidad con un porcentaje de 50%, 49% y 47.2% respectivamente son disfuncionales.  

Para conocer la relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol, se aplicó la 

prueba estadística de la Chi cuadrado, corroborando la relación entre las dos variables.  
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Finalmente se concluyó que, existe relación entre funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol en los adolescentes objeto de estudio, por lo tanto, La funcionalidad familiar se 

relaciona con el consumo de alcohol en adolescentes de la I.E.S Industrial 32 Puno - 2019. 

Donde el valor p=0.0001 es significativo, cuando la familia es moderadamente funcional se 

espera un consumo de alcohol sin riesgo, se puede afirmar que el tipo de funcionalidad familiar 

es un determinante para la adopción de conductas de riesgo como es el consumo de alcohol. 

Respecto al tipo de funcionalidad familiar, la mayoría de estudiantes pertenecen a familias 

moderadamente funcional, seguido de familias disfuncionales, familias funcionales, 

respectivamente y un porcentaje mínimo pertenecen a familias severamente disfuncionales. 

Las dimensiones comunicación, permeabilidad y adaptabilidad mayoritariamente son 

disfuncionales, mientras que la cohesión, armonía, afectividad y roles se encuentran 

moderadamente funcionales. 

Con respecto al consumo de alcohol la mayoría de estudiantes presento un consumo sin 

riesgo o abstinencia al alcohol, seguido de estudiantes con consumo de riesgo al alcohol y un 

porcentaje mínimo de estudiantes presentaron síntomas de dependencia al alcohol.  
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2. Contenidos   

 

El Funcionamiento familiar implica el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. 

Por dinámica nos referimos a la interrelación entre los miembros del grupo familiar mediada 

o matizada por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y 

en relación con el grupo en su conjunto. Cuando se evidencia un funcionamiento saludable se 

permite que la familia cumpla con su rol histórico y socialmente asignado.   

Al hablar de consumo de alcohol en adolescentes y su relación con el funcionamiento 

familiar se ha encontrado que la relación del adolescente con los padres influye sobre el 

consumo de alcohol y especialmente en aquellas relaciones conflictivas y también cuando los 

comportamientos de los padres están ligados a consumo de sustancias.  

El consumo de alcohol en los adolescentes puede significar varios inconvenientes en 

diferentes ámbitos. La salud de la persona que consume puede verse seriamente afectada por 

la intoxicación inducida por la sustancia y está íntimamente relacionada con el tiempo y la 

cantidad de alcohol que se consume. El consumo excesivo de estas sustancias, puede ser un 

problema, en primera instancia, para la persona consumidora, viéndose afectada su salud en 
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tanto que implica una serie de consecuencias físicas, psicológicas y neurológicas, además, de 

estas consecuencias, el paciente dependiente al alcohol tiene serios problemas con su aspecto 

económico, ya que su necesidad por consumir alcohol puede llevarlo a que gran parte de sus 

ingresos sean destinados para tal fin. 

Según la Organización Mundial de la salud OMS aproximadamente 320.000 Jóvenes de 

entre 15 y 29 año de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que 

representa un 9% de las defunciones en ese grupo de edad. Se calcula que el consumo de 

bebidas alcohólicas causa 2.5 Millones de muertes cada año. 

En vista de que el estado psicológico cambia mientras se está bajo los efectos del alcohol, 

el adolescente cambia su modo de comportarse, muchas veces se muestra desafiante, arrogante 

y a veces es inconsciente de su estado, conllevando en ocasiones a problemas sociales como 

riñas, discusiones y peleas que pueden vulnerar la integridad, tranquilidad y bienestar de 

quienes están a su alrededor. 

El consumo excesivo de alcohol en la adolescencia, también es un problema para las 

instituciones educativas, padres de familias y personas que apoyan su desarrollo, en tanto que 

deben velar y brindar al adolescente una buena educación. Cuando algo empieza a fallar, todo 

este conjunto de personas debe alertarse por la problemática y deben tomar las medidas que 

creen convenientes para llegar a una solución. De aquí, los padres o acudientes son los que 

más pueden versen afectados con las conductas del adolescente, puesto que son quienes 

generalmente brindan el mayor apoyo económico y psicológico y en tanto que deben orientar 

muy bien las conductas de sus hijos. 

Si no se resuelve a tiempo el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes, tenemos una 

gran probabilidad de que esta problemática vaya en aumento, hasta convertirse en una 

dependencia. Quienes ya tienen problemas de dependencia o consumos perjudiciales de 

alcohol, debe velarse por brindar una atención profesional e interdisciplinar inmediata para 

frenar los efectos negativos que tiene el alcohol en el sistema nervioso y en la salud física y 

mental 

Además, entre más recurrente y extensa sea en el tiempo la problemática, los daños físicos 

y neurológicos pueden ser mayores. En el aspecto físico, a largo plazo produce diferentes 

patologías asociadas como son la gastritis, úlceras gastrointestinales, trastornos hepáticos 

(hepatitis y cirrosis), pancreatitis crónicas. El consumo excesivo de alcohol también está 
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relacionado con problemas durante el embarazo que afectan al feto, lesiones intencionales o 

no intencionales, canceres, trastornos cardiovasculares, entre otros. 

En este sentido, los efectos de la ingesta excesiva de alcohol sobre el sistema nervioso (SN) 

son múltiples, pues además del efecto tóxico directo que el etanol tiene sobre el SN, en el 

alcoholismo crónico se asocian con gran frecuencia otros procesos que, en definitiva, son los 

causantes de los trastornos neurológicos más comunes asociados a esta adicción, así como una 

mayor incidencia de diversas enfermedades neurológicas.  

  

3. Metodología   

 

El nivel de la investigación se dio en dos niveles, el alcance descriptivo que busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población y el alcance correlacional que asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, es decir tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto particular, por lo tanto, el tipo de muestra que se utilizó 

en esta investigación, es la muestra probabilística estratificada. La Muestra total fueron 333 

estudiantes de 4 Instituciones públicas del Carmen de Viboral de los cuales 187 eran Mujeres 

(52.2%) y 146 hombres (43.8%).  

Se utilizaron los instrumentos como; Escalas de evaluación de adaptabilidad y cohesión 

familiar que evalúa la funcionalidad familiar de acuerdo con el Modelo Circumplejo de Olson, 

en torno a dos de sus tres componentes estructurales; a saber, la cohesión o enlace emocional 

y la adaptabilidad o capacidad de cambio.  

Escala de Comunicación Padres – Adolescentes (PACS), este instrumento está dirigido a 

la evaluación de la comunicación entre padres e hijos adolescentes; teniendo en cuenta sus 

percepciones y su experiencia de comunicación, a través de dos factores: apertura en la 

comunicación familiar y problemas en la comunicación familiar. 

Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de Alcohol (AUDIT), 

es una prueba que permite clasificar a las personas según su tipo de consumo como; consumo 

de riesgo, perjudicial y dependencia.  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21, además un 

análisis bivariado con lo cual se pretende conocer cómo se asocian las dos variables 
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contempladas (Funcionamiento familiar y consumo de alcohol), con el coeficiente de Pearson 

si la muestra tiene una distribución paramétrica. En caso contrario, de que la distribución sea 

no paramétrica se utilizará el coeficiente de Spearman.  

  

4. Conclusiones    

 

Se encuestaron un total de 333 estudiantes entre 14 y 20 años de 4 instituciones educativas 

evidenciándose que el 76% consumen alcohol frente a un 24% que no consume. Se puede 

resaltar una parte significativa de la muestra consume alguna dosis de bebidas alcohólicas, la 

gran mayoría no presentan un consumo perjudicial o una dependencia.  

También es necesario destacar que los lugares que los adolescentes visitan con mayor 

frecuencia son los bares y discotecas, el motivo de consumo que se presenta con mayor 

recurrencia es la diversión y es con los amigos con quienes más consumen alcohol. 

Además, se evidencia un grado significativo de asociación entre el consumo de alcohol y 

problemas relacionados con la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad, donde una 

carente comunicación por parte del padre y la madre, dificultades en cuanto al vínculo 

emocional que los miembros de la familia tiene uno hacia los otros y problemas relacionados 

con la cantidad de cambio en las relaciones de liderazgo (control, disciplina), relaciones de 

roles y reglas de relación, podría ser un factor de riesgo vinculado al consumo de alcohol. 

Así mismo, En términos generales, podemos decir que la familia es una variable clave 

relacionada con múltiples problemáticas, entre ellos el consumo de alcohol en los 

adolescentes, que dependiendo del manejo de las normas y los límites, de la vinculación 

emocional que existan entre los miembros de la familia y de la comunicación que existan entre 

los padres y los hijos, esta variable se podría convertir en un factor de protección que 

disminuya las posibilidades de consumo o en un factor de riesgo que podría aumentar las 

probabilidades de que los jóvenes se involucren en este tipo de conductas perjudiciales.  

Relacionando el tipo de consumo con la edad de inicio que se presenta con mayor 

frecuencia es de 14 y 15 años.  
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2. Contenidos   

 

En los últimos años, la sociedad ha experimentado una serie de cambios, que de alguna 

forma están produciendo transformaciones en las familias, en especial en los adolescentes, que 

les lleva al consumo de ciertas drogas como: el alcohol, siendo consumido cada vez mayor en 

edades más tempranas, asociándose al contexto del ocio y la diversión. 

http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.htm
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de alcohol afecta a las 

personas y las sociedades de diferentes maneras. En promedio, en el mundo cada persona de 

15 años o mayor consumen anualmente cerca de 6,2 litros de alcohol puro, por otro lado, un 

mayor porcentaje de hombres que mujeres mueren por causas relacionadas con el alcohol 7,6 

% de los hombres y 4% de las mujeres.  

Este consumo puede no sólo conducir a la dependencia, sino que también aumenta el riesgo 

de las personas de desarrollar más de 200 enfermedades, incluyendo la cirrosis hepática, 

algunos tipos de cáncer y la susceptibilidad a enfermedades infecciosas como la tuberculosis 

y la neumonía. 

Por ello, el consumo de alcohol es el primer factor de riesgo en los países en desarrollo y el 

tercero en los países desarrollados, lo cual constituye una amenaza para la salud pública en la 

medida en que genera consecuencias negativas en todos los niveles: biológico, físico y 

psicológico en quienes lo consumen. Igualmente, los problemas referentes a la salud pública, 

asociados al alcohol, han adquirido proporciones alarmantes, hasta el punto que el consumo 

de esta sustancia se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales más importantes 

en el mundo.  

En América Latina el consumo de alcohol ocupa el segundo lugar después de Europa. Lo 

que constituye un patrón de consumo asociado con efectos nocivos para la salud. Por 

consiguiente, América Latina y Europa tienen las proporciones más altas de adolescentes (15 

a 19 años) que beben alcohol, con el 53% y el 70% respectivamente, que admiten ser 

consumidores actualmente. La cerveza es la bebida alcohólica más popular, en tanto 

contribuye al 55,3% del total del alcohol consumido. 

Según el informe de la OMS, el ranking del consumo de alcohol en América Latina lo lidera 

Chile, donde existe un consumo anual per cápita de 9,6 litros de alcohol puro; el segundo 

puesto es para Argentina, con un total de 9,3 litros; el tercero para Venezuela, con 8,9 litros; 

el Perú está en el sexto puesto es con un total de 8,1 litros per cápita de alcohol puro por año. 

Por lo tanto, el alcoholismo en el Perú constituye la primera dependencia a sustancias 

psicoactivas que mayores estragos producen, tanto a nivel familiar, personal, social y 

comunitario. El consumo se ha incrementado de manera acelerada en los últimos 50 años, y 

los que se encuentran en mayor riesgo son los varones, solteros, adultos y jóvenes con 

instrucción secundaria y que se desempeñan en trabajos no calificados. Además, dicho 
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consumo figura como la 3 tercera causa más importante de pérdidas económicas por muerte 

prematura o discapacidad, superados solo por la neumonía y los accidentes de tránsito.  

Lo grave es que la edad de inicio de consumo de las bebidas alcohólicas se va reduciendo, 

ya no estamos hablando de 13 años sino de 10 años de edad. El consumo de bebidas alcohólicas 

a temprana edad genera daños colaterales al individuo y a la sociedad: agresividad, depresión, 

bajo rendimiento escolar, pérdida de la capacidad de memoria. Así como un incremento en los 

robos al paso y pandillaje. 

también, esto se debe a que el mal funcionamiento familiar ha aumentado en América 

Latina, debido a que muchas familias viven en crisis ocasionadas por su situación laboral y 

económica; por lo social se ha presentado casos de divorcios, separaciones, violencia, entre 

otros, y por lo espiritual, hay carencia de la práctica de valores y de fe. Las condiciones 

socioeconómicas y la educación son los principales factores determinantes del desarrollo 

familiar; sin embargo, no son tenidas en cuenta en la política dirigida a las familias, por lo que 

se evidencia aun el maltrato intrafamiliar, el descuido de los hijos en especial de los 

adolescentes, la violencia conyugal lo que no permite una adecuada funcionalidad familiar. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el Perú, el 

funcionamiento familiar es preocupante desde el ámbito de la formación de las familias, tanto 

en la nuclear como en la extensa, la falta de figuras necesarias en el desempeño de acciones 

vitales para el grupo familiar, donde la violencia y los conflictos paterno-filiales son 

frecuentes, así como también la falta de autoridad eficiente para las normas de los hijos, lo 

cual produce desestabilización que, unida al proceso de cambios y transformaciones por los 

que atraviesa el adolescente, le acarrea confusiones. 

Existen otros factores que inciden, como la propia estructura familiar. En este punto, lo 

realmente importante en el ámbito de la familia, es el tipo de comunicación existente. De aquí 

que los adolescentes, que conviven en familias de alta comunicación duplican sus 

probabilidades de no consumir alcohol. Otro factor familiar fundamental, es la imitación de 

los comportamientos de los padres. Así, los adolescentes que conviven en familias en las que 

no hay ninguno que consuma bebidas alcohólicas tienen más probabilidades de no consumir 

que aquellos otros, que conviven en familias con uno o dos consumen alcohol (padre y madre). 

La relación se intensifica para las familias en las que hay tres consumidores (padre, madre y 

hermano). Así también el deficiente funcionamiento familiar, trae consigo a que los 
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adolescentes, presenten baja autoestima, poca comunicación, no sean muy asertivos y tengan 

dificultades en la toma de decisiones; lo que está afectando a sus habilidades sociales.   

  

3. Metodología   

 

La muestra estuvo constituida por 70 adolescentes que cursaban el 4° y 5° grado de 

secundaria, de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” – Huamachuco, que fueron 

seleccionados aleatoriamente, según el número de orden de cada uno de ellos.  

La técnica que se ejecuto fue la entrevista, que consistió en aplicar cuestionarios a cada 

uno de los adolescentes participantes en la investigación. Además, los instrumentos que se 

aplicaron fueron los siguientes, Cuestionario sobre el consumo de alcohol en adolescentes, 

lista de evaluación de habilidades sociales y Escala de Evaluación de Funcionamiento 

Familiar. El análisis de la relación, se realizó mediante la prueba de independencia de criterios 

Chi cuadrado (X2). Los datos consignados en los instrumentos se procesaron siguiendo un 

patrón de tabulación automatizado mediante el paquete estadístico SPSS versión 22,0.   

  

4. Conclusiones    

 

La prevalencia de estos problemas se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de 

los años, afectando a hombres y mujeres en las etapas más productivas de la vida como la 

adolescencia.  

También, se puede afirmar que el consumo de alcohol, no difiere significativamente, según, 

el género, el nivel cultural, la procedencia social o el estrato económico. Sin embargo, depende 

de los factores o condicionantes al interno de la familia o de la sociedad para iniciar o mantener 

el consumo de alcohol, siendo los adolescentes los más vulnerables a dicho consumo por 

diversión, placer, presión del grupo o por fuga de vivencias que muchas veces no se sienten 

capaces de conseguir en estado de abstinencia y conciencia. 

En esta etapa, el fenómeno del consumo de alcohol continúa dañando a nuestra sociedad, 

que es testigo de la degradación física, psíquica y social, con mayor o menor periodicidad, de 

una buena parte de los adolescentes de cualquier estrato social y económico, con bajos niveles 

de habilidades sociales y de un mal funcionamiento familiar; como el caso de las familias 
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urbano rurales, por lo tanto, el estudio concluyo que los adolescentes presentaron un 30% nivel 

promedio de las habilidades sociales, además, demostraron un 35.71% nivel bajo en el 

funcionamiento familiar, así mismo, los adolescentes un 51.43% si consume alcohol. Esto 

permite resaltar que existe relación estadística altamente significativa entre el nivel de 

habilidades sociales y el consumo de alcohol en adolescentes, además que existe relación 

estadística altamente significativa, entre el nivel funcionamiento familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes.  
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2. Contenidos   

 

Cuando se habla de adicciones inevitablemente se debe hacer referencia a la complejidad 

multifactorial de la enfermedad, dado que sus causas son variadas y tienden a interactuar en 

diferentes niveles de la vida de las personas: biológico, psicológico y social.  

La complejidad de esta interacción dificulta la comprensión de la enfermedad, su 

tratamiento y prevención. El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es un problema de 

salud pública a nivel mundial, debido a sus consecuencias en el individuo, su familia y la 

comunidad con la que interactúa.  

El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de las costumbres sociales y culturales, de 

tal modo que existe una mayor tolerancia en torno a su uso, lo que facilita la existencia de una 

abierta y permitida violación a las disposiciones legales que establecen la prohibición de la 

venta a menores de 18 años, evento que incrementa la disponibilidad y acceso a la obtención 

de bebidas etílicas, incluso adulteradas, entre la población menor de edad, por lo tanto, se 

puede resaltar que el consumo del alcohol es una epidemia de “jóvenes” con patrones 

culturales muy arraigados en diversas regiones del mundo (25% de la producción mundial de 

alcohol es consumida por menores de 20 años). 
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Esto destaca la preocupación por los adolescentes entre 12 y 17 años como el grupo más 

vulnerable ante el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol, debido a las consecuencias que 

tiene el abuso de su consumo para quien lo ingiere, su entorno familiar, escolar, económico, 

social, temporal y sus pares. Un indicador de estas consecuencias es que el consumo 

desmedido del alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo para muerte prematura 

y discapacidad en el mundo. Asimismo, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para 

problemáticas como traumatismos, ahogo por inmersión, quemaduras, delitos contra la 

propiedad, relaciones sexuales de alto riesgo y dependencia de otras sustancias (Organización 

Panamericana de la Salud, 2008). En lo que compete al riesgo asociado a su consumo, la 

Organización Mundial de la Salud (2013) señala que la predisposición genética, la 

personalidad, la convivencia con familiares, amigos o consumidores, así como contextos de 

fácil acceso, son catalogados como los principales agentes que amenazan la vulnerabilidad de 

los adolescentes.  

Así como existen diversos factores de riesgo asociados con esta enfermedad, también se 

tienen múltiples fuentes que actúan como factores de protección. Es el caso del temperamento, 

el C.I., la autoestima; el éxito escolar, la competencia social, las herramientas para la solución 

de problemas; la autoeficacia, la actitud hacia la vida, la empatía y los vínculos afectivos con 

los pares; el ambiente familiar y el apoyo positivo, ya sea de los padres o de un tutor; las 

relaciones de cariño entre los miembros de la familia; las expectativas, las oportunidades de 

participación y contribución al interior de la familia; así como las altas expectativas en la 

comunicación y la relación entre padres. 

Sin embargo, aun contando con la información anterior y más de 30 años del estudio de los 

factores de riesgo y protección frente a las adicciones, no se ha podido precisar qué factores o 

qué combinación de estos es más peligrosa, cuáles son más susceptibles de modificación y qué 

elementos representan específicamente un riesgo para el consumo de drogas antes de ser 

facilitadores de la adicción. ninguno de los factores de riesgo o protección es predominante o 

suficiente para que se desencadene o no la adicción, por lo que únicamente se les puede referir 

en la estabilidad, la salud y el bienestar de los integrantes de la familia.  

Por lo anterior, la resiliencia abre una posibilidad para el estudio de las adicciones, ya que 

se trata de cómo la gente puede hacer frente a la adversidad y nutrirse de ella; es decir, se trata 

de un proceso dinámico entre factores de riesgo y protección, en el que el individuo es capaz 
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de utilizar sus recursos internos y externos para negociar los desafíos actuales de manera 

adaptativa y, por extensión, para desarrollar una base sobre la cual apoyarse cuando se 

producen desafíos futuros; además, este fenómeno se caracteriza por la obtención de buenos 

resultados de la persona a pesar de las serias amenazas para su adaptación al entorno o su 

desarrollo individual o social. Cabe mencionar que la resiliencia no se limita a un individuo, 

sino que puede ser considerada también en los niveles grupal, social y comunitario. Bajo esta 

premisa, Walsh (2004) propuso que la resiliencia se forma a través de una red de relaciones y 

experiencias en el ciclo vital, por lo que hablar de familias resilientes implica identificar y 

evaluar los rasgos individuales de cada miembro de la familia y el cómo se relacionan entre sí 

para generar comportamientos adaptativos a las situaciones estresoras. La importancia del 

estudio sobre la capacidad que tienen los padres para hacer frente a la adversidad en alguno de 

sus hijos radica en la necesidad de identificar los factores involucrados en los ámbitos personal 

y familiar que pueden ser utilizados como herramientas en la prevención y tratamiento de la 

dependencia al alcohol. Diversas investigaciones señalan la importancia de los recursos 

familiares, en especial de los padres, en los procesos preventivos de las adicciones.  

El apoyo familiar debe contemplar las estrategias empleadas por los padres para influir en 

sus hijos e inculcarles una serie de valores y normas culturales que guían su conducta social, 

con lo que se logra disminuir la frecuencia de conductas no aceptadas socialmente, agresiones 

y el consumo de sustancias. 

  

3. Metodología   

 

Se trabajó con un muestreo no probabilístico intencional de 330 padres y madres de familia 

voluntarios de la ciudad de México y área metropolitana. 129 hombres (39.1%) y 201 mujeres 

(60.9%), con rango de edad de 30 a 57.  

En lo que respecta a la ocupación, 69 participantes (20.9%) reportaron desempeñarse como 

profesionistas, 59 (17.9%) laboran en algún oficio, 89 (27%) se encuentran empleados 

formalmente y 113 (34.2%) se dedican al hogar. El nivel de escolaridad, en promedio, fue de 

11.3 años (bachillerato). El número de hijos fue de uno a siete con una Moda de 2 (146 

participantes) y un promedio de edad de 16.4 años para los hijos.  
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Los participantes se dividieron en dos grupos: 1) 140 padres declararon tener un hijo que 

consume de dos a tres copas de alcohol por lo menos una vez a la semana y 2) 187 padres 

declararon tener un hijo que no consume alcohol.  

Los criterios de exclusión fueron tener hijos menores de 11 años o mayores de 18. Como 

criterios de eliminación se tomaron en cuenta respuestas incongruentes, redacción ilegible y 

menos del 20% de las preguntas contestadas del cuestionario. 

Los instrumentos aplicados fueron Escalas de potencial resiliente y funcionamiento 

familiar.  

Para el procedimiento Los participantes fueron localizados en diferentes partes de la ciudad 

de México y área metropolitana: centros de trabajo, escuelas, áreas libres como parques, 

plazas y en sus domicilios. Se les pidió su participación voluntaria para responder los 

instrumentos; se hizo énfasis en que los datos proporcionados eran confidenciales, anónimos 

y únicamente con fines de divulgación científica. Al inicio de la aplicación, que duró 

aproximadamente 15 minutos, se les pidió a los participantes que leyeran y firmaran el 

acuerdo de consentimiento para su participación. Los datos obtenidos fueron capturados y 

procesados estadísticamente en el programa SPSS versión 21.   

  

4. Conclusiones    

 

Los resultados de las regresiones paso a paso indican que el Potencial Resiliente de los 

padres y madres de familia es predicho por los factores de Ambiente Familiar Positivo y 

Mando/Problemas en la Expresión de las Emociones de la Escala de Funcionamiento Familiar. 

Así mismo, de acuerdo con el criterio de cantidad de copas ingeridas y frecuencia del 

consumo de alcohol, se identificaron 187 padres de familia con hijos que no consumen alcohol, 

y 140 padres de familia con hijos que sí consumen alcohol, y que, por ende, se encuentran en 

riesgo de desarrollar alguna dependencia hacia la sustancia, por lo tanto, se ha observado que 

las pautas de interacción familiar, como la comunicación deficiente, los frecuentes conflictos, 

la baja cohesión, el excesivo castigo o el consumo de los propios padres, influyen claramente 

en el consumo de los hijos, por lo que la calidad de las relaciones familiares puede influir en 

otras variables que se relacionan con posibles alternativas para la comprensión del fenómeno.  

Además, se puede determinar en este estudio el papel predictor del funcionamiento familiar 

sobre el potencial resiliente de los padres de ambos grupos.  
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 El Potencial Resiliente Positivo de los padres con hijos que no consumen alcohol y de los 

padres con hijos que se encuentran en riesgo de desarrollar una dependencia al alcohol fue 

predicho por el Ambiente Positivo; sin embargo, en el grupo de padres con hijos que no 

consumen alcohol resultó ser un segundo predictor el Mando/Problemas en la Expresión de 

las Emociones. Los resultados sugieren que los padres de familia deben percibir, en primer 

lugar, un ambiente familiar que permita la interacción, comunicación y manifestación de 

emociones de manera positiva. 

Este ambiente positivo facilita la interacción saludable de sus miembros y la manifestación 

positiva de las emociones, con lo que se incrementa la sensación de satisfacción y tranquilidad 

con la vida y el porvenir de los padres y madres de familia. 

Así mismo, encontraron que, a pesar de la exposición al riesgo, la vinculación y apego entre 

padres-tutores (al menos uno de ellos) y sus hijos en un ambiente estable, de cariño y cuidado, 

mejora la percepción de los integrantes no adictos de la familia sobre sus vidas: el gusto por 

ir a la escuela, al trabajo o realizar las actividades cotidianas es positivo; el apoyo emocional 

con pares dota de seguridad e incrementa la autoestima y autoeficacia.   
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2. Contenidos   

 

El consumo de alcohol a través de los años ha representado un problema de gran 

importancia para la salud pública, llevándolo a la Adiccion y conlleva también a la 

disponibilidad que se tiene para el público en general creando vulnerabilidad a los adolescentes 

quienes cada vez comienzan a beber a menor edad. Siendo causante de comportamientos de 

alto riesgo y consecuencias fisiológicas, emocionales y familiares repercutiendo en la salud en 

los adolescentes, jóvenes y población adulta. 

La Organización Mundial de la Salud señala que 3.3 millones de personas mueren cada año 

por esta adicción, siendo la sustancia psicoactiva más usada por los adolescentes. El uso y 

abuso del alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos, por lo tanto, 
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se considera que el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo 

de alcohol, calculado en términos de esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad, 

provocando la defunción y discapacidad en edades tempranas, encontrándose un 25% de 

defunciones en grupos etarios de 20 a 39 años. Así también se ha identificado una estrecha 

relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y 

comportamentales, sumándole las enfermedades transmisibles y los traumatismos. 

En México datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2014, reporta un incremento 

proporcionalmente mayor en la prevalencia del consumo de alguna vez en hombres, pasando 

de 41.6% a 46.0%, en mujeres de 29.6% a 39.7%, esto indica que el abuso de alcohol en la 

adolescencia se encuentra con una ingesta de cinco copas o más por ocasión, en los hombres, 

mientras que, en las mujeres, cuatro copas o más por ocasión. 

Además, la influencia familiar es la variable que con más insistencia se plantea en trabajos 

para explicar la aparición de diversas conductas, los hábitos de familiares y personas cercanas 

al adolescente influyen para fijar, mantener o eliminar sus pautas de comportamiento, así como 

las circunstancias externas y exigencias de su entorno son un claro condicionante, la familia 

como punto principal es la encargada y responsable de forjar la personalidad y la conducta del 

adolescente, donde las pautas de interacción familiar, como la comunicación deficiente, la 

cohesión y adaptabilidad de los miembros y consumo de drogas de los propios padres son 

factores protectores o de riesgo para la adquisición de conductas o comportamientos.  

El modelado parental de consumo de alcohol es un factor relevante para entender el 

comportamiento de los adolescentes en relación al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; 

el adolescente que observa el consumo de alcohol en el entorno familiar como un patrón 

normal, por lo tanto, entenderá como adecuado que él mismo lo pueda hacer en sus relaciones 

de pareja, familiares y sociales, Sin embargo, se desconoce con exactitud si el adolescente al 

llegar a la edad adulta mantendrá una ingesta de alcohol o si en el transcurso de ella abandonará 

este hábito sin necesidad de tratamiento o ayuda externa.  

Así mismo, trabajos demuestran que los antecedentes familiares de consumo de alcohol 

(mamá y papá) se asocian positivamente con el consumo de alcohol del adolescente donde, se 

sustenta que si en la familia se ingieren bebidas alcohólicas se eleva entonces el consumo de 

esta misma automáticamente por parte de los hijos. Cabe mencionar que las madres tienen un 

papel importante para los adolescentes ya que supervisan las conductas de los hijos a diferencia 
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de los padres quienes en su mayoría de las veces desconocen las actividades de sus propios 

hijos.    

  

3. Metodología   

 

Estudio descriptivo correlacional, llevado a cabo en adolescentes de ambos sexos de una 

Institución Pública de educación básica de Ciudad del Carmen Campeche, México, con una 

muestra final de 287 adolescentes. 

Para la recolección de los datos se utilizó una cédula de datos personales y de consumo de 

alcohol constituida por dos secciones, la primera evalúa características sociodemográficas y 

la segunda indaga sobre el consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año, en el 

último mes y en la última semana. Se utilizó el Inventario de Historia Familiar de Consumo 

de Alcohol, que indaga sobre el consumo de alcohol del padre y madre en términos de 

frecuencia, embriaguez y las circunstancias bajo las cuales consumen alcohol, se examina 

también si el adolescente está presente cuando los padres ingieren bebidas alcohólicas. Este 

cuestionario ha sido utilizado en población adolescente de México. además, En relación al 

consumo de alcohol se utilizó la Prueba de Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol 

(AUDIT), este instrumento consta de 10 preguntas de opción múltiple que permite identificar 

a los individuos con patrones de consumo de alcohol perjudicial.  

En primer término, se solicitó a las autoridades de la institución educativa, el listado de los 

alumnos inscritos en el ciclo escolar, posteriormente los participantes fueron seleccionados 

proporcionalmente y al azar a través de la lista de números aleatorios. Una vez que se 

seleccionaron los participantes se contactaron para entregarles el consentimiento informado 

para padres o tutores y el asentimiento informado. Una vez que se obtuvo la autorización de 

los padres o tutores y asentimiento de los participantes se les entregó un sobre con los 

cuestionarios, se les explicó de manera clara y sencilla el objetivo del estudio y se dio inicio 

con la lectura de las instrucciones para el llenado de los mismos en el lugar designado por los 

directivos de la institución educativa. Al finalizar el llenado de los instrumentos estos fueron 

depositados en una urna ubicada a la salida del área de aplicación.  

Para el análisis de los datos utilizó el paquete estadístico (SPSS), versión 23.0 para 

Windows, mediante el uso de estadística descriptiva e inferencial.   
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4. Conclusiones    

 

Se puede concluir que el consumo de alcohol en los adolescentes representa un problema 

de salud pública debido a los daños que ocasiona en el individuo, familia, grupo y comunidad 

a corto, mediano y largo plazo. Además, se pudo constatar que los padres juegan un papel muy 

importante en el fomento de conductas saludables o no saludables, dado que el adolescente 

trata de imitar el comportamiento de sus padres, aunado a esto hay que considerar que dentro 

del género masculino el consumo de alcohol es visualizado como algo “normal”, en el caso de 

la mujer existe un estigma social sobre su consumo. Pero hay que destacar que la madre 

representa un factor de protección ante el consumo de alcohol de los hijos, dado que está más 

tiempo con ellos y establece reglas que deben ser aceptadas dentro del ambiente familiar. Esto 

nos permite corroborar con los siguientes datos estadísticos; que los adolescentes se iniciaron 

a consumir bebidas alcohólicas a los 12 años llegando a consumir hasta 9.7 bebidas alcohólicas 

en una sola ocasión de consumo. El 68.3% de los adolescentes consumió alcohol alguna vez 

en la vida, 67.6% en el último año, 28.8% en el último mes y el 9.4% en la última semana. En 

relación al AUDIT el 46.8% presenta un consumo sensato, 11.9% consumo dependiente y el 

41.3% consumo dañino.  
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La relación entre la dinámica familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, 

causa afectaciones de gran magnitud en su salud física y mental, debido a que su organismo 

aún está en formación y desarrollo y su capacidad de resistencia a la toxicidad del alcohol es 

menor. Un consumo de bebidas alcohólicas excesivo produce efectos irreversibles para la 

salud del adolescente sobre todo en las estructuras del cerebro como hipocampo, cerebelo y 

corteza prefrontal que acarrea a un deterioro del juicio, pérdida de la memoria, incapacidad 

para la concentración, envejecimiento prematuro, pérdida de control sobre las emociones, 

comportamiento, alteración de la coordinación motora, habla, visión y estado de alerta en el 

consumidor.  

Actualmente el consumo de bebidas alcohólicas es considerado como el principal factor de 

riesgo para la carga de morbilidad en los países en vías de desarrollo del Pacifico y las 

Américas y el segundo factor de riesgo en los países desarrollados como Europa. En América 

Latina, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es 

el país donde se dan los índices de ingesta más elevados y Perú ocupa el sexto lugar; además, 

cuenta una tasa alta de consumo de bebidas alcohólicas con el 83% de consumidores del total 

de su población, así mismo, las tasas más altas de consumo de bebidas alcohólicas se dan con 

mayor dimensión en menores de 18 años, además la edad promedio de inicio en el consumo 

de alcohol es alrededor de los 12 a 13 años.  

Existen diferentes causas o desencadenantes para el consumo de bebidas alcohólicas en los 

adolescentes, de las cuales la dinámica familiar influye como factor de riesgo y protección; 

donde la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, es considerada como referente 

social para cada uno de sus miembros, más aún en el adolescente, quien vive en permanente 

cambio y evolución, pues es una etapa crucial en su desarrollo individual y en su identificación 

familiar.  

Además, diversos investigadores han coincidido en que familia con cohesión y 

adaptabilidad baja y muy baja y con comunicación negativa o ausente entre padres e hijos 

adolescentes contribuye a fuertes factores de riesgo generadores de individuos con problemas 

comportamentales o de adaptación, esta condición predispone a la incorporación de estilos de 

vida y comportamientos desadaptativos, lo cual repercute por lo menos en algún integrante del 
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sistema familiar en términos de vagancia, fuga del hogar, conducta delictiva, consumo de 

alcohol, abuso de drogas, entre otras conductas de alto riesgo.  

  

3. Metodología   

 

El estudio fue descriptivo correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 158 estudiantes de 13 a 17 años de edad de ambos sexos. La recolección de 

datos se realizó a través de una encuesta y se aplicó un cuestionario estructurado en 4 partes: 

la primera, datos generales; segunda, evaluación del consumo de bebidas alcohólicas; la 

tercera, evaluación de la dinámica familiar: cohesión y adaptabilidad (FACESIII) y la cuarta, 

la escala de comunicación padres - adolescentes (PACS).  

  

4. Conclusiones    

 

Existe relación estadísticamente significativa entre valores bajos de dinámica familiar, con 

valores altos de consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, la correlación entre la dinámica 

familiar (en las dimensiones de adaptabilidad, cohesión y comunicación) y el consumo de 

alcohol es negativa y estadísticamente significativa. A menor dinámica familiar, mayor 

consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de 13 a 17 años. 

En las familias de los adolescentes de 13 a 17 años el nivel de cohesión fue nivel 

moderadamente bajo y muy bajo. El nivel de adaptabilidad en las familias de los adolescentes 

de 13 a 17 años fue el nivel muy alto. 

El nivel de comunicación en las familias de los adolescentes de 13 a 17 años, fue negativa. 

La mayoría de los adolescentes de 13 a 17 años tienen un nivel de consumo perjudicial de 

bebidas alcohólicas.  
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2. Contenidos   

 

La palabra adolescente proviene del latín “adolescens” cuyo concepto es “Se desarrolla” 

(Terencio, s.f.), resulta difícil precisar cuándo llega a culminar esta etapa de desarrollo, ya que 

va a depender de la circunstancia en la que se encuentre el menor. Entre los 10 y 19 años de 

edad suceden cambios en los niveles biológicos, físicos y psicológicos (OMS, 2014), para que 

estos cambios sean perjudiciales en la vida personal y social del adolescente va a depender de 

las experiencias, actitudes, habilidades adquiridas en el desarrollo y de la influencia de las 

personas que los rodean. Es por ello que la etapa de la adolescencia es considerada una fase 

http://etimologias.dechile.net/?adolescente
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de vulnerabilidad que puede facilitar conductas que ponen en riesgo al adolescente como la 

ingesta de bebidas alcohólicas y otras sustancias adictivas. 

En el continente americano 3.3 millones de habitantes han muerto por la ingesta de bebidas 

alcohólicas, el mayor porcentaje de consumo es en adolescentes con un 53% (OMS, 2018) por 

esta razón debe ser expuesto como un problema de salud. En la etapa de la adolescencia 

empiezan a ingerir cada vez a más temprana edad con mucha frecuencia, debido a que 

presentan problemas, ya sean en el campo familiar, escolar o en la falta de aceptación de su 

entorno. Por otra parte, se manifiesta que la existencia de problemas en la relación familiar y 

sus diversas consecuencias, son los principales desencadenantes del incremento del consumo 

de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, una de las causas que podría influir en la ingesta de alcohol 

en el adolescente es el ambiente familiar. 

La violencia familiar es una de las causas que coloca al adolescente en un estado vulnerable 

que puede conducirlo al consumo de alcohol. En el Perú el porcentaje de violencia familiar es 

preocupante, tan sólo en el 2019 se presentaron un total de 181,885 denuncias donde Lima 

ocupa el primer lugar con 57,261 casos, y se reflejan acciones negativas causadas por un 

familiar hacia otro (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). Las violencias 

están compuestas por atentados físicos o psíquicos, provocando depresión, ansiedad, baja 

autoestima o aislamiento social. En consecuencia, el adolescente que percibe violencia en su 

hogar es más posible que se inicie en el consumo de alcohol, pero ello dependerá de las 

capacidades que va desarrollando.  

 

 

  

3. Metodología   

 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo ya que su fin es recolectar datos para así poder probar 

las hipótesis en base a mediciones numéricas y análisis estadísticos. 

El diseño de investigación es correlacional, no experimental y corte transversal, porque 

tiene como fin explorar las relaciones que existen entre las variables.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la población como todo el conjunto 

de personas que presentan particularidades en común. Del mismo modo determinaron a la 
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muestra como un subgrupo de la población en las que se ven peculiaridades impuestas por 

técnicas de muestreo. 

La muestra estuvo compuesta por 200 alumnos entre 14 a 18 años de edad; utilizando un 

muestreo no probabilístico. Se aplicó el cuestionario de violencia intrafamiliar creada por 

Arredondo, la escala para consumo de alcohol AUDIT creada por la Organización Mundial 

de la Salud adaptada por Pozo, y la escala de resiliencia creada por Wagnild y Young adaptada 

por Castilla, Coronel, Bonilla, Mendoza y Barboza.  

  

4. Conclusiones    

 

Los resultados evidenciaron que existe correlación significativa directa entre la variable 

violencia familiar y consumo de alcohol (r= 0.284; p= .001), así mismo se evidenció un 

relación significativa e inversa entre las variables resiliencia y violencia familiar (r= -.195; p= 

.006), y por último se observó la existencia de una relación significativa e inversa entre las 

variable resiliencia y consumo de alcohol (r= -.139; p= .049). En síntesis, a mayor violencia 

familiar mayor riesgo de consumir alcohol, a mayor violencia familiar menor resiliencia y por 

último a menor resiliencia mayor consumo de alcohol se identificará en el adolescente.  
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2. Contenidos   

 

La Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos como computadoras, laptops, 

tabletas y teléfonos para compartir información a través de un lenguaje universal, por medio 

de páginas, sitios o softwares. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor por su capacidad 

de almacenar, en un mismo lugar, información de todo tipo y para diferente público, 

convirtiéndose en un fenómeno social que ha revolucionado el funcionamiento del mundo y 

la forma de comunicación de los seres humanos gracias a su facilidad de uso, reducido costo 

y el acceso inmediato a la información que se busca, ya que las posibilidades que ofrece la 

Internet son casi ilimitadas y, por tanto, su uso facilita el desarrollo de tareas cotidianas que 

hace unos años requerían de gran inversión de tiempo o, simplemente, resultaban imposibles. 
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Young (1996) inicia el estudio del uso abusivo y la adicción a la Internet cuando publica su 

trabajo “Adicción a Internet: la emergencia de un nuevo trastorno, quienes analizaron una 

posible adicción a los videojuegos, juegos de rol online, televisión y teléfonos móviles y 

sentaron las bases para un nuevo campo de estudio, el de la adicción a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones (TIC). 

El acceso a Internet se ha convertido en algo cotidiano en la mayor parte de los países del 

mundo. los adolescentes constituyen el grupo más propenso al uso problemático de la Red, 

debido a que se encuentran en una etapa crítica de la vida, caracterizada por la inestabilidad 

emocional e inseguridad que puede motivarles a buscar refugio en la web y en las herramientas 

sociales on-line sin que los adultos lo adviertan.  

Estudios sobre uso de Internet y teléfonos móviles enfocados en medir la adicción a nuevas 

tecnologías a través de cuestionarios sobre el uso y escalas para detectar sintomatología 

psicopatológica, creados expresamente y/o adaptados de estudios realizados por otros 

investigadores, en los que encontraron que existe una relación entre uso problemático de 

Internet y diversos trastornos psicológicos y entre uso problemático y tiempo de conexión; sin 

embargo, los autores de la revisión advierten que sólo se puede hablar de adicción a Internet 

cuando se registra una alteración de identidad que suele presentarse cuando se participa en 

juegos en línea y en algunos chats y que estos estudios deberían ser tomados con cautela 

porque consideran que la existencia de un trastorno adictivo grave y persistente relacionado 

con la Internet y/o con el uso de teléfonos celulares.  

las compras y las actividades sociales en línea, la inestabilidad emocional y la baja 

aceptación personal, aumentan significativamente las posibilidades de convertirse en adicto a 

Internet, indicando que adolescentes con puntuaciones elevadas en adicción a Internet 

presentaron mayores niveles de ansiedad y dificultades en las habilidades sociales.   

La Internet influye cada vez más en la vida de los adolescentes y aunque no es posible 

ignorar sus aspectos positivos, es necesario reconocer que también representa riesgos 

asociados al uso excesivo que pueden derivar en dependencia, aunque el DSM V lo cataloga 

como Trastorno Impulsivo Compulsivo por el uso de internet y no como adicción, además, 

reportan alteraciones neuropsicológicas, clínicas y factores comórbidos similares a las de 

adictos a sustancias en adictos a Internet, jugadores patológicos, adictos a la comida, e incluso 

en conductas como el enamoramiento.  
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Las llamadas adicciones conductuales son prueba de que la adicción constituye una entidad, 

para la que subyace un proceso cerebral unitario y que, cuando no hay sustancias psicoactivas 

implicadas, es la propia conducta el elemento reforzante que favorece su repetición y 

automatización. 

Los individuos con adicción a sustancias y/o conductas suelen tener una afectación en el 

ámbito familiar, laboral y social, y en algunos casos pueden cometer actos ilegales para 

financiar sus conductas o solventar sus consecuencias.  

Es frecuente encontrar la combinación de una adicción conductual con adicción a una o 

más drogas psicoactivas, y estudios como el realizado han relacionado un uso abusivo de la 

red con la presencia de síntomas depresivos, ideación suicida, ansiedad, problemas 

conductuales e hiperactividad, mayor consumo de alcohol y tabaco y abuso de sustancias.  

El consumo de alcohol durante la adolescencia es una práctica socialmente aceptada debido 

a que facilita la socialización, pero se ha convertido en una preocupación importante para los 

sistemas de salud y educativos, sobre todo cuando resulta excesivo como lo reportan ya 

diversas encuestas mundiales y nacionales. el alcohol es la droga legal de inicio y su consumo 

en la adolescencia incrementa el riesgo de involucrarse con otro tipo de sustancias ilícitas 

como la marihuana y la cocaína, entre otras, debido a que se trata de una etapa en la que el 

cerebro aún no termina de madurar y su consumo abusivo conlleva un gran número de 

consecuencias negativas a nivel psicológico, social y físico, tales como dificultades en el 

control de las emociones, agresión y peleas físicas, conductas sexuales de riesgo, náuseas, 

resacas y vómitos, entre otros.  

El consumo de alcohol en los adolescentes altera las relaciones familiares y puede provocar 

bajo rendimiento escolar, agresiones, violencia, alteraciones del orden público y conductas de 

alto riesgo, como conducir bajo la influencia alcohólica o tener actividades sexuales de riesgo. 

 La funcionalidad familiar -uno de los factores psicosociales estudiados tanto en lo que se 

refiere al consumo de alcohol como al uso de Internet en los adolescentes- se refiere al conjunto 

de relaciones interpersonales que permiten satisfacer las necesidades de sus miembros y 

adaptarse a las situaciones de cambio. Se considera que una familia es funcional cuando es 

capaz de realizar un tránsito armónico de una etapa a otra de su ciclo vital.  

  

3. Metodología   
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Se realizó un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional con adolescentes 

de una secundaria pública de Minatitlán, Veracruz (México), en el que participó una muestra 

de 252 estudiantes (129 hombres y 123 mujeres), inscritos en los tres grados académicos del 

turno matutino y vespertino.   

Los instrumentos que se aplicaron a la población objeto de estudio fueron: Cuestionario de 

hábitos sobre uso de Internet (ad hoc) y el Test de Adicción a Internet (TAI o IAT, por sus 

siglas en inglés) de Young (1996), 

Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT), un 

instrumento de tamizaje desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1989), 

APGAR familiar de Smilkstein adaptado a población mexicana por Gómez y Ponce (2010) 

para medir funcionalidad familiar. 

El análisis de datos Se construyó una base de datos en el software Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM SPSS Versión 23). Se aplicaron estadísticas descriptivas 

(frecuencias, proporciones y porcentajes) e inferenciales, utilizando el coeficiente de 

correlación de Spearman y la prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov.  

  

 

 

 

 

4. Conclusiones    

 

Las adolescentes muestran mayor uso problemático (39.8%) adictivo (5.8%) de la Internet; 

el consumo de alcohol con patrón de riesgo afecta al 4.4% de los participantes mientras que el 

perjudicial al 1.2% y 15.4% resultó con una funcionalidad familiar baja. Existe relación entre 

el uso de Internet y el consumo de alcohol r = .181 (p = .0001), y entre el uso de Internet y la 

funcionalidad familiar r = -.281 (p = .0001), lo que coincide con resultados reportados en otros 

países. Uno de los hallazgos de esta investigación fue que las mujeres presentaron un mayor 

uso de Internet y consumo de alcohol, además, de reportar una mayor proporción de baja 

funcionalidad familiar respecto de los hombres. Es decir, En relación al patrón de uso, poco 

más de la mitad mostró un uso moderado pero la tercera parte registró un uso problemático y 

una pequeña proporción registró problemas de adicción al Internet.  
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El uso de Internet puede fácilmente convertirse en una conducta adictiva debido a que se 

trata de una actividad significativa entre los adolescentes, que modifica tanto el Sistema 

Nervioso Central como el funcionamiento del cerebro. Debido a que demostró tener relación 

con el consumo de alcohol.  
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