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Resumen	  
Este   trabajo   presenta   los   resultados   de  	  
un   estudio   sobre   el   inicio   del   consumo   de  	  
alcohol   en   jóvenes   cursantes   de   los   prim-‐‑	  
eros   tres   años   de   la   educación   secundaria  	  
de   la  provincia  de  San   José.  La   edad  de  	  
inicio  temprana  es  un  tema  relevante  en  la  	  
medida  que   tiene  un  potencial  de   explicar  	  
parcialmente   el   desarrollo   de   problemas  	  
debido   a   la   bebida.   Con   este   propósito   se  	  
desarrolló  una   estrategia  de   recolección  de  	  
datos,   tanto   cuantitativa   como   cualitativa,  	  
que   permitió   acercarse   al   problema.   Los  	  
resultados  sugieren  una  edad  de  inicio	  
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temprana  en  los  jóvenes  y  las  jóvenes  estu-‐‑	  
diados,   un   nivel   de   prevalencia   elevado,  
ausencia   de   diferencias   según   el   sexo   y  
hallazgos  novedosos   como   la   influencia   de  
la  educación  de  madre  en  la  iniciación  del  
joven  en  el  consumo  de  alcohol.	  

	  
Descriptores	  
Jóvenes,   edad   de   inicio,   consumo   de   alco-‐‑	  
hol,  educación  secundaria,  riesgo	  

	  
Abstract	  
This   article   summarizes   the   main   out-‐‑	  
comes   regarding   the   alcohol   age   of   onset  	  
in   a   group   of   high   school   junior   students  	  
from  the  province  of  San  Jose.  Early  age  of  	  
onset   is   a   substantive   topic   because   of   its  	  
potentiality   of   producing   alcohol-‐‑related-‐‑	  
problems.   The   purpose   of   this   research  	  
was   accomplished   by   means   of   a   qualita-‐‑	  
tive      and      quantitative      data      compilation  	  
that  allowed  to  approach  the  problem.  The  	  
outcomes   suggest   an   early   age   of   onset  	  
in   the   boys   and   girls   analyzed,   high   level  	  
of   prevalence,   no   gender   differences,   and  	  
other  relevant  new  outcomes  as   the   influ-‐‑	  
ence   of   mother’s   education   in   the   adoles-‐‑	  
cents’  age  of  onset.	  
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INTRODUCCIÓN	  
En   setiembre   del   2001,   el   Comité  	  
Regional      para      Europa      de      la  	  
Organización  Mundial   de   la   Salud  	  
(OMS)   recomendó   un   aumento   en  	  
los   precios   de   las   bebidas   alco-‐‑	  
hólicas  para  limitar  el  acceso  de	  
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las  personas   jóvenes,   así   como  un  	  
mayor   control   sobre   la   publicidad.  	  
Estas     medidas     se      recomendaron  	  
en  el  marco  de   la  51  sesión  del  	  
Comité,   en   la   cual   se   recordó   que  	  
en    Europa    una    de     cada    cuatro  	  
muertes     de     hombres     de      edades  	  
comprendidas  entre  los  15  y  los	  
29   años   fue   debida   al   abuso   de  	  
alcohol.   Meses   antes,   durante   la  	  
Conferencia     Ministerial      Europea  	  
sobre      Juventud     y     Consumo     de  	  
Alcohol,   la  directora  general  de   la  	  
OMS  había   indicado  que   los  datos  	  
provenientes     de     todo    el     mundo  	  
sugerían    que    la     cultura    de    la  	  
embriaguez   esporádica   estaba   cre-‐‑	  
ciendo  en  los  países  en  desarrollo  y  	  
que  mientras   los  niveles  per  cápita  	  
del   consumo  de   alcohol   decrecían  	  
en   la  población  adulta  de  muchos  	  
países,   la   juventud   estaba   consu-‐‑	  
miendo   excesivamente.   Asimismo,  	  
la   producción   de   bebidas  mezcla-‐‑	  
das  con  frutas,  y  una  mejor  promo-‐‑	  
ción   de   bebidas   energéticas   o   de  	  
características   análogas,   tendrían  	  
por   objetivo   promover   el   consu-‐‑	  
mo   en   la   gente   joven,   al   procurar  	  
impactar   sobre   los  estilos  de  vida,  	  
el   sexo,   los   deportes   y   la   alegría  	  
(Harlem  Brundtland,  2001).	  

En  distintos  estudios  se  destaca  que  	  
el   inicio   temprano  del  consumo  de  	  
bebidas   alcohólicas   es  un  predictor  	  
de  problemas   futuros  con   la  bebi-‐‑	  
da  (Miller,  Smith,  and  Goldman,	  

	  
	  
	  

1990;  NIAAA,   1998;  Ellickson,  P.L  
and   Hayes,   R.D.,1991;   Chaudron  
and  Wilkinson,  1988).	  

Para      Single   (1995),      la      edad     del  	  
bebedor  y   su  nivel  de  experiencia  	  
con   el   alcohol   constituyen  aspectos  	  
de   singular   importancia,  de   suerte  	  
que   los   bebedores   novatos  pueden  	  
estar   en  alto   riesgo  de  experimen-‐‑	  
tar  problemas  con  bajos  niveles  de  	  
consumo.	  

En   la  encuesta  nacional   sobre  con-‐‑	  
sumo  de  drogas  de  1995  (Bejarano,  	  
Carvajal  y  San  Lee,  1996),  se  encon-‐‑	  
tró   que  un   55%  de   las   personas  	  
diagnosticadas      como      alcohólicas  	  
iniciaron   el   consumo   de   alcohol  	  
antes  de  los  15  años  de  edad.  Entre  	  
los  bebedores  excesivos  un  40%  se  	  
inició   antes   de   esa   edad.   Las   per-‐‑	  
sonas   no   ubicables   en   alguna   de  	  
estas   categorías,   por   ser   bebedoras  	  
moderadas,   se   iniciaron  en  prome-‐‑	  
dio  a  los  18  años.	  

La     situación     varía     de     manera  	  
sustancial     si     se     revisa      la      infor-‐‑	  
mación   disponible   para   la   pobla-‐‑	  
ción   estudiantil.   En   jóvenes   de   7º  	  
año     del     nivel     nacional,      la     edad  	  
de   inicio   de   consumo   de   alcohol  	  
tiene  lugar  antes  de  los  12  años  de  	  
edad,   denotando   una   clara   reduc-‐‑	  
ción   (Bejarano,  Ugalde   y  Morales,  	  
2005),   si   se   compara   con   los   estu-‐‑	  
diantes   de   10º   y   11º   años   en   1993  	  
(Bejarano,  Amador  y  Vargas,  1994),  lo	  
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cual   hace   pensar   que   si   se   pudie-‐‑	  
se   comparar   con   los  de   7º  de   ese  	  
mismo   año   (información   no   dis-‐‑	  
ponible),   la   diferencia   podría   ser  	  
aún  mayor.	  

Países      como     Colombia      reportan  	  
una  edad  de  inicio  en  la  población  	  
general   de   15,9   años   (Rodríguez,  	  
1997),  en  tanto  que  en  Bolivia  el  ini-‐‑	  
cio   se   sitúa  entre   los  12  y  24  años,  	  
con  un  47,4%  en  el  rango  de  18  a  24  	  
(Alcaraz,  Soliz  y  Zuazo,  1999).  En  este  	  
país   la   edad   promedio   de   inicio  	  
osciló  entre  18,3  y  18,25  años  entre  	  
1992   y   el   2000   (Alcaraz,   Soliz   y  	  
Zuazo,   2000).   En   Chile   (CONACE,  	  
2003)   se   ha   reportado   una   edad  	  
promedio  de  inicio  igual  a  17  años  	  
(hombres  16,  mujeres  18).	  

En  España,  algunos   informes   (Pons  	  
y  Berjano,  1999)  indican  que  el  42,6%  	  
de      los     varones     y      el   19,12%     de  	  
las  mujeres   inician  el   consumo  de  	  
bebidas  alcohólicas  antes  de  alcan-‐‑	  
zar  los  13  años  de  edad.  Tanto  para  	  
cerveza,   como   para   vino   y   desti-‐‑	  
lados,   el   rango   de   edad  más   fre-‐‑	  
cuente  oscila   entre   los   12  y   los   13  	  
años.   No   obstante,   antes   de   estas  	  
edades,   alrededor   de   la  mitad   de  	  
los   jóvenes   ya  ha   consumido  vino  	  
o   cerveza.   Las   conclusiones   prin-‐‑	  
cipales   alrededor   de   estos   hechos  	  
son   que   el  momento   crítico   del  	  
inicio  en  el  consumo  de  los  adoles-‐‑	  
centes  es  entre  los  12  y  los  13  años,  	  
que  la  edad  baja  paulatinamente	  

	  
	  
	  

y   que   la   familia   tiene   un  papel  	  
preponderante   en   esta  materia,   en  	  
virtud  de  que  aparece  en  una  edad  	  
en   que   la   influencia   familiar   es  	  
mayor   que   la   del   grupo   de   pares.  	  
“Las      actitudes      tolerantes     de      los  	  
padres   con   respecto   al   consumo  	  
de  bebidas  alcohólicas  parece  estar  	  
a  la  base  (sic)  de  este  precoz  inicio  	  
en   su   consumo,   por   parte   de   los  	  
miembros  más   jóvenes  de   la   fami-‐‑	  
lia”  (Pons  y  Berjano,  1999:65).	  

Informes      del      Instituto     Nacional  	  
sobre      Abuso      de      Alcohol      y  	  
Alcoholismo      de      EEUU   (NIAAA,  	  
1998)   establecen   que   los   jóvenes  	  
que   comienzan   a   beber   antes   de  	  
los   15   años   de   edad   tienen   una  	  
probabilidad   cuatro   veces   mayor  	  
de      desarrollar      dependencia      al  	  
alcohol,  que  aquellos  que   lo  hacen  	  
a   los   21.   El   riesgo   de   desarrollar  	  
abuso  de  alcohol  fue  más  del  doble  	  
en  aquellos  que   comenzaron  antes  	  
de  los  15  años  en  comparación  con  	  
los  que  lo  hicieron  a  los  21.	  

De   manera   semejante,   la   preva-‐‑	  
lencia   de   abuso   de   alcohol   tiende  	  
a     ser     menor     conforme      la     edad  	  
de   inicio   aumenta.   Para   aquellos  	  
que   comenzaron   a   beber   a   los   14  	  
años,   13,8%   fue   clasificado   como  	  
abusador   de   bebidas   alcohólicas,  	  
comparado   con   un   2,5%   de   quie-‐‑	  
nes  empezaron  a  los  25  o  después.  	  
El  riesgo  de  desarrollar  abuso  del	  
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alcohol   disminuyó   8%   por   cada  
año  de  aumento  en  la  edad  de  ini-‐‑	  
cio  (NIAAA,  1998).	  

Estudios   en   el   ámbito   latinoame-‐‑	  
ricano   resaltan   la   curiosidad  como  	  
factor   primordial,   seguido   por   la  	  
presión   grupal   (Ugalde,   et   al.   2003;  	  
Alcaraz,   Solis   y  Zuazo,   1999;  Valverde  	  
y   Pochet,   2003;   Bejarano,   Amador   y  	  
Vargas,  1994).  No  obstante,   es  posi-‐‑	  
ble  que  estos  factores  estén  enmas-‐‑	  
carando  una   situación  de   influen-‐‑	  
cia     macrosocial      y      transnacional  	  
de   proporciones   mayores   (globa-‐‑	  
lización)  que  estaría   explicando  no  	  
sólo   la   iniciación   temprana  sino  el  	  
consumo   reciente   y   la   embriaguez  	  
prematura.	  

Esta      investigación,      cuyo      propó-‐‑	  
sito     original      fue     servir     de      tra-‐‑	  
bajo     de     graduación     del     autor  	  
como     estudiante     de      la     Maestría  	  
en      Farmacodependencia      de      la  	  
Universidad  de  Costa  Rica,   buscó  	  
dar   respuesta   a   interrogantes   espe-‐‑	  
cíficos  en  torno  a   la  edad  de   inicio  	  
de   consumo  de   alcohol   en   jóvenes  	  
escolarizados   de   la   provincia   de  	  
San   José   y   ofrecer   un   aporte   que  	  
enriqueciera   el   conocimiento   acer-‐‑	  
ca  de  la  materia  en  estudio  y  servir  	  
de   base   en   el   desarrollo   de   nueva  	  
investigación   y   la   promoción   de  	  
acciones   preventivas   en   el   medio  	  
nacional.  El  presente  es  una  sín-‐‑	  

	  
	  
	  

tesis   del   documento   original   pre-‐‑	  
sentado   ante   las   autoridades   del  
postgrado  antes  mencionado.	  

MATERIAL	  
Y MÉTODOS	  

Muestra	  
El  presente   es  un  estudio  analítico  	  
cuyo      propósito      fue      profundizar  	  
alrededor   de   una   temática   poco  	  
estudiada   en   el   medio   nacional.  	  
Contiene     análisis     de     correlación  	  
y     de      regresión     con      la      finalidad  	  
de   determinar   el   comportamiento  	  
de     una     variable     al  conocerse     el  	  
comportamiento   de   otras   relacio-‐‑	  
nadas.	  

Esta   investigación   contiene   tam-‐‑	  
bién     elementos     de      investigación  	  
cualitativa      cuyo      propósito      fue  	  
penetrar,   en   un   sentido  más   pro-‐‑	  
fundo,   el   fenómeno   por   estudiar.  	  
La   técnica   de   los   grupos   focales  	  
constituyó   el   medio   para   efectuar  	  
dicha  aproximación.	  

A  partir   de   un   tamaño  de  mues-‐‑	  
tra   establecido   mediante   procedi-‐‑	  
mientos   de   muestreo   probabilísti-‐‑	  
co   convencionales   (n:386)   se  pudo  	  
determinar  que  el   total  de  colegios  	  
por   incluir   en   el   estudio   era   de  	  
cuatro,   al   considerarse  que   los   tres  	  
niveles      educativos      considerados  	  
(7º,  8º  y  9º)  contienen  cerca  de  105  	  
estudiantes.	  
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Tabla 1	  

Tipo de colegio y niveles en los cuales se aplicó 	  
 el instrumento (COAP) San José, 2002	  

	  
	  
Colegio	   Tipo de	  

selección	  
Niveles	  

7o 8o 9o	  
	  
Total	  

Público, condición media	   Probabilística	   34	   32	   35	   101	  

Público, condición media	   Probabilística	   32	   40	   37	   109	  

Público, condición media	   Probabilística	   36	   30	   34	   100	  

Público, condición media	   Probabilística	   34	   32	   27	   93	  

Público condición baja	   Intencional	   28	   28	   24	   80	  

Privado	   Intencional	   34	   31	   24	   89	  

Público, condició	  
media rural	  

	  
Intencional	  

	  
30	  

	  
27	  

	  
34	  

	  
91	  

Total	   	   228	   220	   215	   663	  
	  

Posteriormente      se      realizó      una  	  
selección     aleatoria     de     un     grupo  	  
de  7º  año,  uno  de  8º  y  otro  de  9º  	  
en   cada   uno   de   los   cuatro   centros  	  
elegidos.	  

Con   la   finalidad   de   contrastar   los  	  
resultados  obtenidos   en  esta  mues-‐‑	  
tra  de  colegios  de  la  provincia  de  San  	  
José,   se   escogieron   intencionalmente  	  
tres   centros   educativos   adicionales:  	  
uno   de   condición   socioeconómica  	  
baja,   uno   rural   y   uno   privado.   El  	  
colegio  rural  y  el  centro  privado  se	  

	  

escogieron   por   juicio   y   en   ambos  
se  utilizó   la  nómina  de  centros  del  
MEP.  2.2  Instrumentos	  

El     instrumento     utiliza-‐‑	  
do      en      esta      investigación      es	  
el      COAP     (Cuestionario      sobre	  
Conocimientos,     Opiniones,  	  
Actitudes      y      Prácticas      relaciona-‐‑	  
das   con   el   Consumo   de   Bebidas  	  
Alcohólicas   en   Personas   Jóvenes)  	  
el  cual  fue  construido  para  los  pro-‐‑	  
pósitos  del  estudio.  El  COAP  cuen-‐‑	  
ta   con   160   preguntas   distribuidas  	  
en    10    secciones    independientes,	  
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a   saber:   Información   sociodemo-‐‑	  
gráfica,      Rendimiento      académico,  	  
Información      sobre      los     padres      o  	  
encargados,      Estado      de      ánimo,  	  
Frecuencia   de   asistencia   o   prácti-‐‑	  
ca   de   actividades   extracurricula-‐‑	  
res,  Información  sobre  los  padres	  
o         encargados,        Conocimientos,  	  
Actitudes,      Consumo      de      alcohol  	  
en   padres   y   amistades,   Consumo  	  
en      el      estudiante,      Consecuencias  	  
del   consumo.   Se   incluyó   adicio-‐‑	  
nalmente   la   escala  CAGE  Familiar  	  
cuya   función   era   evaluar   la   pre-‐‑	  
sencia   de   problemas   por   el   con-‐‑	  
sumo  de   alcohol   en   el   padre   o   la  	  
madre      según      la     percepción     del  	  
estudiante.	  

La     escala     de     estado     de     ánimo,  	  
la   cual   evalúa   fundamentalmen-‐‑	  
te     depresión    y    ansiedad    mostró  	  
un   nivel   de   confiabilidad   en   esta  	  
investigación,      según      el      procedi-‐‑	  
miento     alpha     de     Cronbach,     de  	  
0,73.   Las   estimaciones   de   confia-‐‑	  
bilidad  para   las  secciones  de  cono-‐‑	  
cimientos   y   actitudes   fueron   igua-‐‑	  
les   a   0,61   y   0,87,   respectivamente.  	  
La   confiabilidad   de   la   sección   de  	  
consecuencias  por   el   consumo   fue  	  
0,84.  Después  de   la  prueba  piloto,  	  
el  COAP  fue  sometido  al  criterio  de  	  
expertos   tanto   dentro   como   fuera  	  
del     país,      consulta     que     permitió  	  
hacer   una   validación   de   contenido  	  
y,   especialmente,   afinar   las   seccio-‐‑	  
nes  de  consumo  y  la  de  consecuen-‐‑	  
cias  derivadas  del  mismo.	  

	  
	  
	  

En  el   trabajo   con   cada  uno  de   los  	  
grupos   focales  se  utilizó  una  Guía  	  
Temática      compuesta      de      cuatro  	  
grandes   áreas:   creencias   y   percep-‐‑	  
ciones   en   torno   al   inicio   del   con-‐‑	  
sumo     de     alcohol,      conocimientos  	  
y  actitudes  acerca  del  alcohol  y  su  	  
ingestión,   factores   que   determinan  	  
el   consumo,   factores  que   influyen  	  
en   el  mantenimiento  del   consumo  	  
y   perspectivas   acerca   de   la   inges-‐‑	  
tión  futura.	  

	  

Procesamiento y 
análisis	  
Los   datos   de   la   primera   fase   de  	  
la      investigación      se      procesaron  	  
mediante  la  versión  10  del  Paquete  	  
Estadístico        para         las        Ciencias  	  
Sociales   (SPSS).   Además   de   esta-‐‑	  
dística      descriptiva      se      utilizaron  	  
pruebas      no      paramétricas   (chi-‐‑	  
cuadrado),      pruebas      paramétricas  	  
(regresión,   correlación)   y   análisis  	  
de  confiabilidad.	  

La     parte      cualitativa      se     analizó  	  
mediante   procedimientos   de   aná-‐‑	  
lisis   de   contenido,   según   las   cate-‐‑	  
gorías  de  análisis  preestablecidas.	  

Vale   destacar   que   el   análisis   de   la  	  
información  no  se  realizó   indepen-‐‑	  
dientemente  según  las  dos  vertientes  	  
enunciadas.   Básicamente,   se   intentó  	  
hacer  una  integración  de  resultados  	  
que  contuviera  por   igual  al  enfoque  	  
cuantitativo  y  al  cualitativo.	  
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Aspectos éticos	  
En    este     estudio     se      tomaron     en  	  
consideración      diferentes      aspec-‐‑	  
tos    éticos.     En    las    dos    fases    de  	  
la   investigación   los   nombres   de  	  
las  personas  y  de   las   instituciones  	  
participantes      fueron      debidamen-‐‑	  
te    resguardados.    En    la    segunda  	  
fase   del   estudio   se   previó   remitir  	  
a   los   padres   de   familia   una   nota  	  
explicativa  sobre   los  alcances  de   la  	  
investigación   y   acerca   de   la   parti-‐‑	  
cipación  de  sus  hijos.	  

Tanto   en   la   carátula   del   cuestio-‐‑	  
nario,   mediante   porción   despren-‐‑	  
dible,   como   verbalmente   durante  	  
los  grupos  focales,  se   indicaron   los  	  
nombres  y  números   telefónicos  de  	  
investigador    y    de    los    miembros  	  
del  Comité  Asesor   para   que   los   y  	  
las   estudiantes   pudieran   consultar  	  
sobre  cualquier  aspecto  del  estudio.	  

	  
	  

RESULTADOS	  
	  

Patrones de consumo 	  
de alcohol. La ingestión 	  
en figuras significativas	  
La   tabla   2   permite   comparar   la  	  
información   acerca   de   la   tipolo-‐‑	  
gía   de   bebedores   que   se   detectó  	  
en   figuras   significativas   de   cada  	  
estudiante.	  

Los   resultados  del  CAGE  Familiar  	  
revelaron   la   presencia   de   proble-‐‑	  
mas   con   la   bebida   en   18%  de   los  	  
padres   y   10%  de   las  madres.  De  	  
esos   dos   valores   8%   corresponde  	  
a   alto   riesgo,   al   existir,   desde   la  	  
visión   de   los   hijos,   consecuencias  	  
por   un   patrón   de   consumo   exce-‐‑	  
sivo.	  

	  
Tabla 2	  

Distribución porcentual de la muestra según 
tipología de consumo en los padres, amigos 	  
 y novio o novia San José, 2002	  

	  
	  

Tipo	  

	  
	  

Padre  Madre  Amigos  Novio (a)	  
(n=321)  (n=353  (n=344)  (n=143)	  

	  
Abstinente 30,2 62,6 38,4 55,9	  

Moderado 46,7 34,0 46,2 28,0	  

Excesivo 11,8 1,7 14,2 8,4	  
	  

Exconsumidor 11,2 1,7 1,2 7,7	  
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En  el  colegio  de  condición  socioeco-‐‑	  
nómica   baja,   la   estimación   de   los  	  
jóvenes  acerca  del  consumo  de  sus  	  
padres     mediante     el      instrumento  	  
CAGE,   reveló   la  presencia  de  una  	  
proporción     mayor     de     bebedores  	  
problema   (consumidores   de   alto  	  
riesgo     y      consumidores      con      evi-‐‑	  
dencia     de     alcoholismo),     ya     que  	  
los     mismos     agrupan     a     un     25%.  	  
En   el   colegio   rural   el   porcentaje  	  
correspondiente   fue  23,1%  y  en  el  	  
privado   10,1%   Cabe   preguntarse  	  
si   las  diferencias  entre  este  último  	  
y  los  colegios  públicos,  sean  los  de  	  
contraste   o   los   seleccionados   pro-‐‑	  
babilísticamente,   son   reales   o   si,  	  
por  el  contrario,   interviene  en  ellas  	  
el   fenómeno   de   la   transparencia  	  
social.   Por   otra   parte,   en   los   gru-‐‑	  
pos   focales,   los   jóvenes   estimaron  	  
la    influencia    paterna    y    materna  	  
como  determinante  de   su   conduc-‐‑	  
ta   de   ingerir   bebidas   alcohólicas  	  
(“...se   rompe   la  barrera  del  miedo,  	  
es   decir   que   puedo   tomar   porque  	  
en  mi   familia   se   toma  y   lo  veo  	  
como   algo   normal”   Muchacha   de  	  
8º   año   del   colegio   privado.   “Los  	  
adultos      tienen     más      experiencia  	  
tomando      y      pueden      controlarse  	  
mejor...uno   puede   llegar   a   tomar  	  
así...”     Muchacha      de   9º      año      del  	  
colegio  rural.)	  

	  
	  
	  

El consumo de alcohol 
en los y las jóvenes	  
estudiados. La edad de inicio	  
El   59%  de   los  y   las   jóvenes  había  	  
tomado   alguna   vez.   La   edad   pro-‐‑	  
medio   de   inicio   de   consumo   de  	  
consumo  de  alcohol,  en   la  muestra  	  
seleccionada      probabilísticamente,  	  
fue   de   11,69   años   con   una   desvia-‐‑	  
ción  estándar  de  2,48.  En  los  cole-‐‑	  
gios   de   contraste   fue   semejante.  	  
No  existen  diferencias  en   la  preva-‐‑	  
lencia  según  sexo  ni  entre   la  edad  	  
de  inicio  de  los  hombres  y  la  de  las  	  
mujeres  en  unos  y  otros  centros  de  	  
enseñanza.	  

Lo  anterior  contrasta  con   la   situa-‐‑	  
ción     de      los      jóvenes     con     edades  	  
entre  12  y  16  años  en  el  nivel  nacio-‐‑	  
nal,   puesto   que   en   éstos,   según  	  
el   último   estudio   nacional   sobre  	  
consumo  de  alcohol,   tabaco  y  otras  	  
drogas   la   prevalencia   de   vida   fue  	  
26,5%  y  la  edad  promedio  de  inicio  	  
fue   13,2   años   (Bejarano   y   Ugalde,  	  
2003).	  

Cabe   agregar   que   al   considerar   a  	  
todos   los  que  alguna  vez   tomaron  	  
la   proporción   de   jóvenes   que   se  	  
inició  a  los  10  años  de  edad  o  antes  	  
alcanza      un   21,5%,      proporción  	  
superada   únicamente   por   el   cole-‐‑	  
gio   privado   (25%)   y   ligeramente  	  
superior   a   lo   hallado   en   tres   ciu-‐‑	  
dades   colombianas   en   una   recien-‐‑	  
te  encuesta  nacional  en  población	  
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joven   (Pérez,   2002).      Es      también  	  
más  elevada  que   los   resultados  de  	  
Torres   (1986)   en   jóvenes   colegiales  	  
de   la   comunidad   de   Valencia.   En  	  
este   estudio,   un   18,4%   se   inició  	  
antes  de  los  11  años.	  

Investigaciones         realizadas         en  	  
Bolivia,   por   ejemplo,   refieren   una  	  
edad  de   inicio  de   14,3   años   en  	  
muestras   de   estudiantes   como   la  	  
estudiada      localmente   (Alcaraz,  	  
Solis  y  Zuazo,  1999).  En  los  EEUU,  	  
un        estudio         reciente         realizado  	  
en  dos   estados  de   la   costa   este  	  
(LCAT,   1999)   reveló   una   edad   de  	  
inicio  de  consumo  de  alcohol  de	  
14  años,  mientras  que  la  Academia  
Norteamericana      de      Pediatría      la  
estableció  en  13,1  en  el  2001.	  

La   prevalencia   de   consumo   en   el  	  
último     año     en     este     estudio      fue  	  
47,6%.  En   los   colegios  de  contraste  	  
se  hallaron  valores   semejantes   con  	  
excepción   del   colegio   privado,   en  	  
el   cual   el  porcentaje   se   elevó   a  	  
61,8%.	  

En   este   estudio   8  de   cada   10   jóve-‐‑	  
nes   se   iniciaron  a   los  13  años  o  
antes,      lo     cual     contrasta     con     los  
datos  de  11  países  europeos  en  los  
cuales   entre   el   7%  y   33%  de   los  
jóvenes   se   iniciaron   a   esa   edad   o  
antes  (Jernigan,  2001).	  

En   el   colegio   privado   se   encon-‐‑	  
traron    menos    abstemios    que    en	  

	  
	  
	  

los   restantes   y   el   inicio   tiende   a  	  
suceder   a   edad  más   temprana:  un  	  
72,1%    comenzó     antes     de      los     13  	  
años   (p<0,037)   y   la   proporción   de  	  
abstemios  es  menor  que  en  el  cen-‐‑	  
tro   de   condición   socioeconómica  	  
baja   (25,6%   y   40,7%,   respectiva-‐‑	  
mente).	  

No  obstante   lo   anterior,   las   impli-‐‑	  
caciones   del   inicio   temprano   han  	  
sido   poco   exploradas   en   América  	  
Latina.  Kandel  y  Yamaguchi  (1985),  	  
calcularon   tasas   de   riesgo   específi-‐‑	  
cas   para   la   edad  de   inicio,   para   el  	  
uso  actual  y  el  uso  excesivo  duran-‐‑	  
te      la     adolescencia     y      la     adultez  	  
joven,  con  base  en  un  seguimiento  	  
de   10   años   a   sujetos   jóvenes   que  	  
inició   en   1971.   El   riesgo   aumentó  	  
significativamente   cuando   el   inicio  	  
ocurrió   entre   los   10  y   los   14  años  	  
y   un   declive   importante   sucedió  	  
más  allá  de  los  18.	  

En  los  grupos  focales  el  trabajo  con  	  
jóvenes   abstemios   reveló  una  per-‐‑	  
cepción   de   censura   hacia   los   que  	  
ya   se   habían   iniciado.   Al   menos  	  
en   tres  grupos  de  diferente  colegio  	  
se   relacionó   la   iniciación   explícita-‐‑	  
mente   con   la   falta   de   autoestima  	  
(“eso  pasa  por  no  saber  decir  “no”.  	  
El  que  no   toma  se  da  su   lugar,   se  	  
autoprotege...”      Muchacha      de   7º  	  
año   del   colegio   público.   Es   buena  	  
educación  sobre  el  tema    ...  es  tener	  
las  ideas  claras.  Muchacho  de  8º	  
año  del  colegio  público).	  
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La   proporción   de   abstemios   dis-‐‑	  
minuye     conforme     aumentan      los  	  
problemas   del   padre   por   el   con-‐‑	  
sumo   de   alcohol.   Iniciarse   antes  	  
de   los   trece  años  de  edad  y  en  	  
especial  antes  de  los  10  es  más  pro-‐‑	  
bable  si  en  el  padre  hay  evidencia  	  
de   problemas   por   el   consumo   de  	  
alcohol.	  

Al    igual    que    en    los    centros    de  	  
enseñanza   seleccionados   probabi-‐‑	  
lísticamente,      en      los      restantes      se  	  
encontró      una      fuerte      asociación  	  
entre   ser   abstemio   y   tener   amis-‐‑	  
tades   también   abstemias.   El   inicio  	  
se   determinó   más   temprano   en   la  	  
medida   que   los   amigos   lo   hacían,  	  
igualmente,   más   temprano.   Esto  	  
es     muy    similar     a      los     hallazgos  	  
obtenidos   en   estudios   que   revelan  	  
la  influencia  de  los  jóvenes  sobre  la  	  
conducta   de   consumo   de   alcohol  	  
de  sus  pares  (NHTSA,  1995).	  
	  

Aspectos relacionados 
con la edad de inicio	  
La   primera   ingestión   de   alcohol  	  
se   adjudica   a   una   decisión   perso-‐‑	  
nal   (42,4%)   y   a   la   posibilidad  de  	  
compartir   con   amigos   (32,3%).   El  	  
consumo   en   el   último   año   tuvo  	  
lugar,   fundamentalmente,   con   los  	  
amigos   (62%)  o  con  algún  pariente  	  
(30%)   y   el   tipo  de   bebida   varía   si  	  
se   compara   con   la   situación   del  	  
inicio.    En    este    sentido    aumenta	  

	  
	  
	  

la   proporción   de   individuos   que  	  
consumieron   licores   finos   y   guaro  	  
(14%  y  11%,  respectivamente)   fren-‐‑	  
te     a     una     proporción     menor     de  	  
consumidores   de   cerveza   (44%)   y  	  
vino  (17%).	  

En   las   sesiones  de  grupos   focales,  
los   jóvenes  aseveraron  que  cuando  
la   iniciación   tiene   lugar  dentro  de  
la   familia,   son   los   tíos  quienes   tie-‐‑	  
nen   una   participación   destacada  
como  facilitadores.	  

En    el     presente     estudio     el     signi-‐‑	  
ficado     de      la     primera      ingesta     es  	  
sumamente   importante.   Entre   los  	  
aspectos  más   sobresalientes   desta-‐‑	  
ca   la  necesidad  de   sentirse  mayor,  	  
aspecto  que   también   reporta  Garita  	  
(2001)  en  jóvenes  con  edades  entre	  
10  y   14   años  y,  por   sobre   todo,  	  
como   un   recurso   frente   a   la   nece-‐‑	  
sidad   de   ser   aceptado   o   aceptada  	  
dentro  del  grupo  y  como  un  facili-‐‑	  
tador  de  la  interacción.  Aunque  no  	  
descartaron     el     elemento     relativo  	  
a      la     curiosidad,     existe     una     pre-‐‑	  
sión  que   les   resulta  difícil   aceptar,  	  
pero     que     si     es     posible     entrever  	  
(“...los   que   no   toman   se   ven  más  	  
carajillos,      falta      de      experiencia.  	  
Muchacho  de  9º  año  del  colegio  de  	  
condición   socioeconómica   baja.   “...  	  
los   hombres   comienzan   para   que  	  
no  les  digan  maricas,  para  ser  más  	  
machos...las     mujeres      para      saber  	  
qué  pasa...Muchacha  de  8º   año  del  	  
colegio  privado).	  
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Resulta   de   interés   constatar   que  	  
el     nivel     de    conocimientos     sobre  	  
el   alcohol,   así   como   las   actitudes  	  
hacia   éste,   no   están   relacionados  	  
con   presentar   o   no   presentar   con-‐‑	  
secuencias   por   el   consumo   ries-‐‑	  
goso.	  

En   los   grupos   focales,   la   mode-‐‑	  
ración   en   el   consumo  no   se   vio  	  
como   algo   negativo,   sin   embargo  	  
tampoco  se   le  adjudicó  nada  posi-‐‑	  
tivo.   Desde   la   percepción   de   los  	  
y   las   jóvenes,   la   moderación   de  	  
los  adultos  en  comparación  con   la  	  
manera   de   tomar   de   los   jóvenes  	  
sería   el   resultado   de   una  mayor  	  
experiencia   con   las   bebidas   alco-‐‑	  
hólicas   y   de   un  mayor   grado   de  	  
madurez.   Tomar   desde   temprano  	  
redundaría   en   una   ventaja   futura:  	  
mayor  resistencia.	  
	  

Los conocimientos y las acti-	  
tudes hacia el alcohol	  
El  nivel  de  conocimientos  sobre   las  	  
bebidas  alcohólicas  es  alto  en  4  de  	  
cada   10   estudiantes,   de   donde   se  	  
colige   que   en   general   se   trata   de  	  
un  área  débil.	  

En   general,   y   como   hechos   que  	  
se   han   demostrado   internacional-‐‑	  
mente,   el   nivel   de   conocimientos  	  
no   está   relacionado   con  haber   ini-‐‑	  
ciado  o  no  el  consumo  de  alcohol,  	  
situación  que  sí  se  dio  con  respecto  	  
a  las  actitudes.	  

	  
	  
	  

Las  ocho   sesiones  de  grupos   foca-‐‑	  
les   efectuadas   en   cinco   colegios,  	  
permitieron      establecer      que      los  	  
conocimientos     sobre      las     bebidas  	  
alcohólicas   y   aspectos   relaciona-‐‑	  
dos,   son   pobres   y   caracterizados  	  
por   la  mención  de  efectos   físicos  y  	  
algunas   consecuencias   sociales.   La  	  
ausencia  de  una  adecuada  percep-‐‑	  
ción  de   la  bebida  moderada  viene  	  
confirmar   este  hecho  y,   consecuen-‐‑	  
temente,  a  adjudicar  a   la   ingestión  	  
de   bebidas   alcohólicas   los   efectos  	  
deletéreos     que     popularmente     se  	  
mencionan.      Los      comentarios      de  	  
los  y   las   jóvenes  permiten  aproxi-‐‑	  
marse   a   las   concepciones  generales  	  
sobre  el  alcohol,  acerca  del  cual   se  	  
plantean   posiciones   extremas,   que  	  
invisibilizan   opciones   intermedias  	  
a   las   que  muchos   y  muchas   jóve-‐‑	  
nes  acceden  y  que  bien  podrían  ser  	  
causa   de   disonancia   o   constituir-‐‑	  
se   en   elementos   que   consoliden  	  
la   presencia   de   ideas   no   siempre  	  
acertadas   sobre   los   efectos   y   las  	  
consecuencias.	  

Dentro     de     este     orden     de     cosas,  	  
es     posible     que      las      ideas     positi-‐‑	  
vas   acerca  del   alcohol   cobren  más  	  
fuerza    que    las    negativas.    Como  	  
afirma   Sierra   (2002)   las   represen-‐‑	  
taciones     sociales     sobre      las     bebi-‐‑	  
das   alcohólicas   actúan   como  guías  	  
del   comportamiento,   tanto   en   el  	  
nivel   externo   (patrones   de   consu-‐‑	  
mo)  como  en  el   interno  (congruen-‐‑	  
cia  entre  las  cogniciones).  De  esta	  
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manera,   los  y   las   jóvenes   tenderían  	  
a  buscar   información  en  consonan-‐‑	  
cia   con   su   conducta,   situación  que  	  
trasciende      los     procesos     de      bús-‐‑	  
queda   y   de   selección   de   fuentes  	  
informativas.     Esto      explicaría      las  	  
limitaciones   en   el  manejo   de   la  	  
información   que   fue   posible   apre-‐‑	  
ciar   en   este   estudio,  mismas   que  	  
serían  mayores   en   los   jóvenes   con  	  
niveles  de   consumo  más  elevados.  	  
En  efecto,   la  proporción  de   jóvenes  	  
con   altos   niveles   de   conocimientos  	  
es  mayor   entre   los   abstemios   que  	  
entre  los  tomadores  recientes.	  

Acerca   de   las   actitudes   hacia   las  	  
bebidas   alcohólicas,   casi   la   mitad  	  
de   los   jóvenes   y   las   jóvenes   pre-‐‑	  
sentan     una     posición     de      acepta-‐‑	  
ción   o   una   disposición   favorable  	  
hacia   los  efectos  de   las  mismas,   lo  	  
que   éstas   representan,   la   imagen  	  
favorable   que   brinda  un   tomador,  	  
y,   en   general,   lo   que   se   proyecta  	  
mediante   diferentes   prácticas   de  	  
consumo  en  jóvenes  y  adultos.	  

El   tipo   de   actitud   está   relaciona-‐‑	  
do   con   el   inicio   en   la   bebida,  de  	  
tal   manera   que   la   proporción   de  	  
abstemios      con      actitud      negativa  	  
hacia   el   alcohol   es   superior   a   la  	  
de   abstemios   con   actitud   positiva  	  
(p<0,000).   Dicho   de   otra   manera,  	  
hay  más   bebedores   de   inicio   tem-‐‑	  
prano   entre   aquellos   que   tienen  	  
actitud   positiva   hacia   el   alcohol  	  
que    entre    quienes    presentan    la	  

	  
	  
	  

actitud   contraria.   Esta   asociación  	  
es  válida  tanto  para  hombres  como  	  
para  mujeres  y,  para  el  nivel  de  7º  	  
año,  más  que  para  los  superiores.	  

Afirmar  que  una  proporción   cerca-‐‑	  
na   al   50%   cuenta   con   una   actitud  	  
positiva     hacia      el      alcohol      estaría  	  
indicando   una   inclinación   favora-‐‑	  
ble   hacia   sus   efectos   como   facili-‐‑	  
tador   de   la   expresión   emocional,  	  
como   desinhibidor   y   como   inten-‐‑	  
sificador   de   las   relaciones   socia-‐‑	  
les.   Por   otra   parte,   y   concebidos  	  
globalmente,   los   efectos   negativos  	  
suelen   hacer   referencia   al   resulta-‐‑	  
do  propiciatorio  de  conductas  des-‐‑	  
viadas   y   agresivas   como   producto  	  
de   los   efectos   desinhibidores,   los  	  
cuales      serían      considerados      ade-‐‑	  
más    como    poco    frecuentes.     Son  	  
los   efectos   positivos   los   que   con-‐‑	  
forman  sus  creencias  y  su  posición  	  
en   torno  a   las  bebidas  alcohólicas.  	  
Así,   la   elección  más   probable   es  	  
hacia      la     estimulación     agradable,  	  
inmediata   y   real   que   proporciona  	  
el   consumo,   opacando   parcial   o  	  
totalmente   la  certeza  de   los  efectos  	  
negativos.	  

La   participación   en   grupos   juveni-‐‑	  
les  religiosos  o  la  asistencia  a  misa  	  
semanalmente   son   actividades   que  	  
no  están  relacionadas  con   los   tipos  	  
de   actitud   de   los   y   las   jóvenes,  	  
tanto   en   la  muestra   de   4   colegios  	  
como   en   los   centros   de   contraste.  	  
Los  resultados  de  Koopmans,  et	  
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al.   (1999),  en  una  muestra  de   jóve-‐‑	  
nes   y   adultos   jóvenes   alemanes,  	  
tampoco   dieron   cuenta,   como   en  	  
este   estudio,  de   asociaciones   signi-‐‑	  
ficativas   entre   la  participación   reli-‐‑	  
giosa  y  el   inicio  en  el  consumo  de  	  
alcohol.   En   los   grupos   focales,   el  	  
papel   de   la   religión   como   factor  	  
de   protección   sólo   fue   menciona-‐‑	  
do   por   un   estudiante   del   colegio  	  
rural.	  

Al  comparar   los   resultados  de  este  	  
estudio   en   la   dimensión   cualitati-‐‑	  
va,   con   otro   semejante   que   utili-‐‑	  
zó   en   forma   exclusiva   la   modali-‐‑	  
dad  de   los  grupos  focales  (Biko  &  	  
Associates,   1999),   sobresalen   seme-‐‑	  
janzas  en  los  siguientes  aspectos:	  

•     La      presión      grupal      como	  
elemento   para   el   inicio   y   el  
mantenimiento   de   ingestión  
de  bebidas  alcohólicas.	  

•     La  facilidad  con  la  cual  es	  
posible  conseguir  el  alcohol.	  

•     El  papel  de  los  padres  como	  
elemento      influyente      en      la  
conducta  de  abstinencia.	  

•     Las  actitudes  hacia  el  alcohol	  
y    hacia     beber     antes     de      la  
edad   permitida   son   contra-‐‑	  
dictorias.	  

•     Ausencia  de  diferencias  entre	  
hombres  y  mujeres.	  

•     La  mayor  parte  de  los  y  las	  
jóvenes  estima  que  su  nivel	  

	  
	  
	  

de   información   con   respecto  	  
a   las   bebidas   alcohólicas   es  	  
amplio.	  

	  
Análisis multivariado	  
La   necesidad   de   conocer   el   efecto  	  
de   algunas   variables   independien-‐‑	  
tes   sobre   la   variable   dependien-‐‑	  
te,     edad     de      inicio     del     consumo  	  
de   alcohol,   llevó   a   desarrollar   un  	  
modelo      de      regresión     múltiple,  	  
mediante  el  cual  se  buscó  predecir  	  
el  valor  de   la  variable  dependiente  	  
edad   de   inicio,   con   base   en   varia-‐‑	  
bles   independientes   seleccionadas  	  
tanto     métricas     como    categóricas  	  
(notas   promedio,   gasto   semanal,  	  
estado   de   ánimo,   conocimientos,  	  
actitudes,     edad,     actividad     extra-‐‑	  
curricular-‐‑      internet/chat-‐‑,      Cage  	  
padre,   Cage   madre,   consumo   de  	  
alcohol      en     pares,     nivel      educati-‐‑	  
vo   padre,   nivel   educativo   madre,  	  
sexo,     nivel     académico,      tipo     de  	  
colegio).	  

Primeramente,   cabe   destacar   una  
limitación   técnica   relacionada   con  
las   características   del   modelo   de  
regresión  en  este  estudio  en  parti-‐‑	  
cular.  El  número  de  casos	  
que   debían   ser   incluidos   corres-‐‑	  
pondía  a  los  y  las  jóvenes  que  algu-‐‑	  
na  vez  habían   tomado   (n=383);   sin  	  
embargo,   la   existencia   de   sujetos  	  
con  valores   faltantes  en  alguna  de  	  
las   variables   hizo   que   el   progra-‐‑	  
ma  estadístico  los  excluyera  del	  
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modelo,   lo   cual   dio   como   resul-‐‑	  
tado   la   inclusión   de   únicamente  	  
207   individuos,   es   decir   un   54%  	  
del      total      citado.     Esta      limitación  	  
constituye     una      interrogante     que  	  
nuevos   estudios   podrían   dilucidar.  	  
De  momento,   la   reducción   en   el  	  
número   de   casos   sería   una   expli-‐‑	  
cación   tentativa  de   la  discrepancia  	  
encontrada   entre   los   resultados  del  	  
análisis   bivariado   y   los   del   análi-‐‑	  
sis   multivariado.   Una   explicación  	  
alternativa      es      que      las      variables  	  
que    salieron    significativas     en     la  	  
ecuación  de   regresión  están  asocia-‐‑	  
das  a   las  restantes  que  no  salieron  	  
significativas;   por   tanto,   al   existir  	  
control  estadístico  en  el  modelo,   la  	  
correlación  de   las  segundas  con   la  	  
variable     dependiente     desaparece  	  
o   se   hace  muy   pequeña,   lo   cual  	  
explica      su      falta     de      significancia  	  
estadística.  Al   realizarse   el   análisis  	  
bivariado,   la   inexistencia   del   con-‐‑	  
trol   citado   explicaría   la   presencia  	  
de  asociaciones  más  fuertes  pero	  

	  
	  
	  

que   a   la   vez   podrían   ser   espurias.  	  
Hay   que   tener   en   consideración  	  
también   que   el   análisis   bivariado  	  
contiene   usualmente  muestras   un  	  
poco  mayores   debido   a   que   con-‐‑	  
sidera      únicamente      una      variable  	  
independiente   y   sólo   elimina   los  	  
casos  faltantes  para  esa  variable.	  

En   la   tabla  3   se  presenta  el   resu-‐‑	  
men   del   modelo   de   regresión.   El  	  
R2   o   coeficiente   de   determinación  	  
(0,34)   representa   el   porcentaje   de  	  
variabilidad  de   la   variable   depen-‐‑	  
diente     que     es     explicado     por     su  	  
relación      lineal      con      las     variables  	  
independientes,     el     cual     es      igual  	  
a   34%,  mismo   que   se   considera  	  
adecuado  para  un  estudio  de  com-‐‑	  
portamiento  humano.	  

El        modelo        presenta,        además,  	  
una    alta     significancia     estadística  	  
(p<0,000)    lo    cual    indica    la    esca-‐‑	  
sa   probabilidad   de   que   los   resul-‐‑	  
tados   sean   producto   del   azar.   El  	  
coeficiente    Durbin-‐‑Watson,    igual	  

	  
	  
Tabla 3	  

Resumen del modelo de regresión 	  
 aplicado en el estudio	  

	  
	  
Modelo	  

	  
R	  

	  
R2	   Ajuste de	  

R2	  
Error estándar de la	  

estimación	  
Durbin-	  
Watson	  

1	   0,585	   0,342	   0,275	   1,93	   1,924	  
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a   1,924,   revela   independencia   de  	  
las  observaciones,  es  decir  que  no  	  
hay   colinealidad   o   autocorrelación  	  
entre  las  variables  independientes.	  

La      tabla   4     muestra      la      prueba  	  
Anova  donde   la  probabilidad   aso-‐‑	  
ciada  del  valor  F  es  inferior  a  0,05,  	  
lo  cual   indica   resultados  altamente  	  
significativos.	  

Los  resultados  del  análisis  de  regre-‐‑	  
sión   revelan   que   la   edad   de   ini-‐‑	  
cio   es   significativamente   más   alta  	  
cuando   la  escolaridad  de   la  madre  	  
es     universitaria,     en     comparación  	  
con      primaria      o     menos.  Algunos  	  
estudios   han   confirmado   el   papel  	  
de   la  madre   y   su   potencial   para  	  
ejercer   una   adecuada   supervisión  	  
sobre   sus   hijos   e   hijas,   influyen-‐‑	  
do  sobre  las  conductas  de  riesgo	  
(Bogenschneider      y      Stone,   1997).      De  	  
igual  manera,  el   inicio  ocurre  más  	  
tarde  cuando  menores  son   las  cali-‐‑	  
ficaciones    escolares    de    los    y    las  	  
jóvenes,   lo   cual   introduce   un   ele-‐‑	  
mento    de    interés,    posiblemente	  

	  
	  
	  

contradictorio,     pues     se     esperaría  	  
que   mejores   calificaciones   estuvie-‐‑	  
sen  asociadas  con  un  comienzo  más  	  
tardío.  En  este  sentido,  valga  men-‐‑	  
cionar   un   trabajo   relevante   acerca  	  
de   esta   materia,   mediante   el   cual  	  
se  determinó  que  el  mal  desempe-‐‑	  
ño   escolar   no   predecía   problemas  	  
futuros  con   la  bebida  entre  aquellos  	  
estudiantes   que   en   la   línea   base  	  
no   reportaron   consumo  de   alcohol  	  
(Ellickson  &  Hays,  1991).	  

De  acuerdo   con   los   resultados  del  	  
modelo,   también   es   posible   deter-‐‑	  
minar   la   importancia  de   los  amigos  	  
no   consumidores  de   bebidas   alco-‐‑	  
hólicas   como   elemento   relacionado  	  
con  una  iniciación  más  tardía.	  

La  información  que  aportó  la  intro-‐‑	  
ducción   de   la   escala   de   estado   de  	  
ánimo   dentro   del   modelo   resulta  	  
de      sumo      interés      al      establecerse  	  
que   la   edad  de   inicio   tiende  a   ser  	  
mayor  si  el  estado  de  ánimo  del  o  	  
la  joven  no  muestra  alteraciones.	  

	  
Tabla 4	  

Prueba Anova para determinar la significancia 	  
 de la ecuación de regresión	  

	  
	   Suma de	  

cuadrados	  
Grados de lib-	  

ertad	  
Promedio de	  
los cuadrados	  

	  
F	  

	  
Sig.	  

Regresión	  
Residuos	  

Total	  

361,158	  
695,489	  
1056,647	  

19	  
187	  
206	  

	  
19,008	  
3,719	  

	  
5,111	  

	  
0,000	  
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Parte  del  análisis  de  los  residuos  del  	  
modelo   (diferencias   entre   los   valo-‐‑	  
res  observados  y  los  valores  estima-‐‑	  
dos  de   la  variable  dependiente)   se  	  
aprecian   en   la   figura   1,   donde   los  	  
residuos   se  ajustan  perfectamente  a  	  
una  distribución  normal,   lo  cual  se  	  
aprecia  en   la   formación  de  puntos  	  
como  una   línea  recta.  En   la   figura  	  
2,  se  aprecia  la  ausencia  de  desvia-‐‑	  
ciones   relevantes   de   los   supuestos  	  
de  la  regresión.	  

Un  análisis  sustantivo  de  los  resul-‐‑	  
tados  del  modelo  de  regresión  des-‐‑	  
taca   la   importancia   relativa  de   las  	  
variables   independientes,   la   cual  	  
se  obtiene  mediante  la  revisión  de	  

	  
	  
	  

los   coeficientes  de   regresión   estan-‐‑	  
darizados   (Beta).   Estos   se   pueden  	  
comparar   directamente   al   haberse  	  
eliminado,   vía   estandarización,   los  	  
efectos  de   las  diferentes  unidades  	  
de   medida   de   las   variables.   Este  	  
coeficiente,   el   cual   puede   aumen-‐‑	  
tar   o   disminuir   si   se   incluyen   o  	  
excluyen   variables   en   la   ecuación,  	  
permite   establecer   cuántas   desvia-‐‑	  
ciones   estándar   cambian   la   edad  	  
de   inicio   cuando   la   variable   inde-‐‑	  
pendiente   cambia   en   una   desvia-‐‑	  
ción   estándar.   Así,   los   datos   más  	  
relevantes   sugieren   que   al   consi-‐‑	  
derarse   los   amigos   como   variable  	  
independiente,   la  edad  de  inicio  de  	  
los  sujetos  disminuye  en  0,16  años	  

	  
Figura 1	  

Diagrama de probabilidad acumulada 	  
de ajuste del modelo de regresión	  

	  
Variable dependiente: edad de inicio	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Probabilidad acumulada observada	  
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Figura 2	  

Diagrama de dispersión de los residuos estandarizados 	  
 del modelo de regresión	  

Variable dependiente: edad de inicio	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Residuos estandarizados de la regresión	  

	  
(aproximadamente   dos   meses)   si  	  
los   amigos   beben  moderadamente  	  
en   comparación   con   los   que   no   lo  	  
hacen.   En   promedio,   los   que   pre-‐‑	  
sentan  un  estado  de  ánimo  altera-‐‑	  
do   tienen   una   edad   de   inicio   0,17  	  
años   menor   (aproximadamente   2  	  
meses)   que   los   que   no   muestran  	  
alteración  en  esta  escala.	  

De  sumo  interés  es  el  hecho  de  que  	  
el   modelo   predice   que,   cuando   la  	  
madre   tiene      educación   universi-‐‑	  
taria,   la   edad  de   inicio   es,   en  pro-‐‑	  
medio,   0,20  años  más  alta   (aproxi-‐‑	  
madamente  2  y  medio  meses)  que  	  
la  edad  de  inicio  cuando  la  madre  	  
tiene   solo   primaria,   controlando   el  	  
efecto   de   las   otras   variables   inde-‐‑	  
pendientes  en  el  modelo.	  

	  

CONCLUSIONES	  
La   edad   de   inicio   de   consumo   de  	  
alcohol   es   una   conducta   que   ocu-‐‑	  
rre   a   temprana   edad   y   la   ausen-‐‑	  
cia  de  diferencias   según   el   género  	  
constituye      un      hallazgo      sobresa-‐‑	  
liente  en  esta   investigación.  Se  afir-‐‑	  
ma   lo   anterior   sin   perder   de   vista  	  
que,   universalmente,   se   concibe   al  	  
sistema   educativo   como  un   factor  	  
de   protección.   En   efecto,   tanto   la  	  
ausencia   de   diferencias   como   el  	  
hecho  de  que   la   edad  de   inicio  de  	  
los  y   las   jóvenes  es   temprana,  son  	  
condiciones  que  contrastan  con   los  	  
hallazgos      provenientes      de      otros  	  
estudios   efectuados   en   el   país   y  	  
con      los     de     otros     obtenidos     con  	  
adolescentes    de    otras    latitudes.	  
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Aunque   la   conducta   de   tomar   a  	  
temprana   edad  no   entraña  ni  pre-‐‑	  
dice  para  todos  y  todas  por  igual  la  	  
generación   de   condiciones   adver-‐‑	  
sas,   los   mecanismos,   situaciones  	  
y   contextos   que   la   favorecen   son  	  
aspectos   que   ameritan   una   revi-‐‑	  
sión   cuidadosa   en   virtud   de   su  	  
potencial   de   generar   condiciones  	  
de   riesgo.   Los   resultados   de   esta  	  
investigación   aportan   algunos   ele-‐‑	  
mentos   para   la   comprensión   del  	  
grado  de  vulnerabilidad  en  el  que  	  
se   encuentran   los   y   las   jóvenes,  	  
entendido      éste      como     un      estado  	  
continuo   y   cambiante   que   resulta  	  
de   la   interacción   entre   factores   y  	  
conductas     protectoras     y      factores  	  
y   conductas   de   riesgo.   Esto   obli-‐‑	  
ga   a   no   aprehender   el   tema  del  	  
consumo     de     bebidas     alcohólicas  	  
de  manera   fragmentaria,   es   decir,  	  
separada  del  análisis  de   la  diversa  	  
gama   de   situaciones   problemáticas  	  
o   no   que   enfrentan   los   y   las   jóve-‐‑	  
nes  hoy.	  

En  relación  con  el  alcohol,  la  juven-‐‑	  
tud  está  expuesta  a  una  diversidad  	  
de  mensajes.  Algunos  de   ellos   son  	  
contradictorios,     diversos     o     erró-‐‑	  
neos.  De  la  sociedad  como  un  todo  	  
interiorizan   la   idea   que   el   alcohol  	  
es  aceptable  socialmente,  lo  cual  es  	  
reforzado   al   observar   la   ingestión  	  
en   sus   padres   y   en   otros   adultos  	  
De   los   medios   de   comunicación  	  
reciben     el     mensaje     mediante     el  	  
cual  se  establece  una  asociación	  

	  
	  
	  

entre   la   ingestión  de  bebidas  alco-‐‑	  
hólicas  y  el  ser  más  atractivo  para  	  
el   sexo   opuesto.   De   otras   fuentes,  	  
como   la   escuela   y   ciertas   organi-‐‑	  
zaciones   (tales  como   los  grupos  de  	  
alcohólicos      anónimos),      perciben  	  
que   las   bebidas   son   perjudiciales  	  
y,   en   general,   se   reciben   una   serie  	  
de   conceptos   acerca   de   su   lado  	  
oscuro.	  

Lo   anterior   guarda   una   estrecha  	  
vinculación      con      las      relaciones  	  
entre   los  conocimientos  y   las  acti-‐‑	  
tudes     hacia     el     alcohol.     En     este  	  
sentido,   según   se   indicó   antes,   las  	  
representaciones      sociales      trazan  	  
las   rutas   hacia   las   que   se   dirige   el  	  
comportamiento,   tanto   en   el   nivel  	  
interno,      afectando      las      actitudes,  	  
como  en  el  externo,  cuya  manifes-‐‑	  
tación   básica   es   el   consumo   pro-‐‑	  
piamente  dicho.  Así,   los  y  las  ado-‐‑	  
lescentes,   como   también   los   adul-‐‑	  
tos,   tienden   a   seleccionar   aquella  	  
información      que      guarda     mayor  	  
coherencia   con   sus   cogniciones   y  	  
su   conducta.   Para   los   jóvenes   con  	  
ideas     positivas     hacia     el     alcohol,  	  
que   se  ven  expuestos  a   elementos  	  
críticos   respecto   del  mismo,   tanto  	  
por   conducto  de   los  medios   como  	  
por  la   información  que  fluye  en  la  	  
interrelación   con   sus   pares,   o   de  	  
las   tradiciones   nacionales,   etc.,   el  	  
hecho   de   que   sean   “disonantes”  	  
(incongruentes)   con   sus   creencias,  	  
generalmente   provoca   una   tenden-‐‑	  
cia  a  no  recordarlas  o  simplemen-‐‑	  
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te   a   reinterpretarlas   en   beneficio  	  
propio,   convenciéndose  de  que  no  	  
aplica   para   ellos.   Un   ejemplo   de  	  
esto   se   aprecia   cuando   el   joven   o  	  
la   joven  deposita  en  otros   las  con-‐‑	  
secuencias  que   el   consumo  pudie-‐‑	  
ra      ocasionar.  Así,      los      accidentes  	  
de    tránsito     no    serían    atribuidos  	  
al     alcohol     sino     a      la      inexperien-‐‑	  
cia   del   afectado   en   la   conducción  	  
de   vehículos.   Por   el   contrario,   la  	  
capacidad      de      evocación      funcio-‐‑	  
naría  mejor   en   el   caso   de   aque-‐‑	  
lla   información   “consonante”   con  	  
sus   representaciones   (por   ejemplo,  	  
que   la   ingesta   moderada   de   alco-‐‑	  
hol   redunda   en   beneficio   para   la  	  
salud,   o   el   reporte   de   que   buena  	  
parte  de  los  jóvenes  toman).	  

Un   hallazgo   significativo   de   esta  	  
investigación   se   refiere   a   la   rela-‐‑	  
ción   entre   el   estado  de   ánimo  y   el  	  
inicio   en   el   consumo   de   alcohol.  	  
Lo   central   en   esta   argumentación  	  
es  que,  según  se  expuso,  una  pro-‐‑	  
porción     importante     de      los      jóve-‐‑	  
nes   y   las   jóvenes   estarían   experi-‐‑	  
mentando   niveles   de   ansiedad   y  	  
depresión      importantes      producto  	  
de  muy  diversos  factores,  entre   los  	  
que   la   institución  educativa,   según  	  
el   precepto   del   modelo   ecológico  	  
social,   tendría   un   papel   preponde-‐‑	  
rante.   La   importancia   relativa   de  	  
la   institución   educativa  y   también  	  
de   la   familia,   de   los   grupos  de  	  
pares  y  otras  influencias,  constitu-‐‑	  

	  
	  
	  

yen   áreas   que   deben   ser   explora-‐‑	  
das   con   mayor   detenimiento.   En  	  
lo   que   a   la   familia   respecta,   y   en  	  
especial  en  relación  con   la  madre,  	  
cabe   destacar   el   papel   que   tiene  	  
el   poseer   niveles   altos   de   educa-‐‑	  
ción   y   su   potencial   protector   del  	  
inicio   temprano   del   consumo,   lo  	  
cual   viene   a   confirmar   y   permi-‐‑	  
te   reafirmar   al  mismo   tiempo,   la  	  
importancia  de   la   formación  de   las  	  
mujeres  como  agentes  de  cambio  y  	  
mantenimiento  de  la  salud.	  

En   este   estudio   sobresale   que   las  	  
condiciones   ambientales   juegan   un  	  
papel   importante   en   la   generación  	  
de     estados     de     ánimo     alterados,  	  
los   cuales   operan   dialécticamente  	  
con  otras  variables,  como  el   rendi-‐‑	  
miento   académico,   la   interrelación  	  
con   los  pares  y   la   familia,   lo   cual  	  
incide  sobre   la  conducta  al   ingerir  	  
bebidas  alcohólicas.	  

Alrededor   de   este   tema,   es   decir,  	  
la   condición   anímica   de   los   estu-‐‑	  
diantes,   el   rendimiento   académico,  	  
la  escuela   como   factor  de   tensión,  	  
o   quizás   poco   estimulante,   y   la  	  
presencia   de   otras   condicionantes  	  
del  orden   familiar-‐‑social  y   su   inci-‐‑	  
dencia   en   el   consumo   de   bebidas  	  
alcohólicas,   cabe   anotar   la   deser-‐‑	  
ción   escolar,   especialmente   en   7º  	  
año,   como   corolario   de   una   situa-‐‑	  
ción  que  podría   estar   atravesando  	  
todos   estos   ejes,   y   tal   vez  otros,  	  
que  coloca  a  estos  estudiantes  en	  
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una   situación   de   desventaja   o   un  	  
grado      de      vulnerabilidad     mayor  	  
que   los   que   permanecen   dentro  	  
del   sistema.  Acerca  del   rendimien-‐‑	  
to   académico,   la   evidencia   recolec-‐‑	  
tada  parece  apuntar  a  que  las  notas  	  
estarían  operando   como  una  varia-‐‑	  
ble   interviniente   y   podrían   estar  	  
asociadas  de  manera   indirecta   con  	  
la      edad     de      inicio.      Investigación  	  
subsecuente   podría   dar   cuenta   de  	  
estas  posibles  relaciones.	  

El   inicio   en   el   consumo   de   bebi-‐‑	  
das   alcohólicas   por   parte   de   los  	  
jóvenes,   pareciera   jugar   un   papel  	  
relevante      en      la      construcción     de  	  
su  masculinidad.   Esta   es   una   cir-‐‑	  
cunstancia   históricamente   demos-‐‑	  
trada.  Lo  que  cabe   formular  ahora  	  
como   pregunta   son   sus   posibles  	  
implicaciones     en     el      largo     plazo  	  
al   constituir   una   conducta   de   ini-‐‑	  
cio     muy      temprano.     De      idéntica  	  
importancia   resulta   determinar   el  	  
rol  del   inicio  precoz  en  las   jóvenes  	  
y   su   relación   en   la   elaboración   de  	  
la   identidad.   Sobre   este  particular,  	  
estudios   posteriores   podrían   dar  	  
más   luz   sobre   las   relaciones   entre  	  
el   importante  papel  de   las  amista-‐‑	  
des  en  la  construcción  de  la  identi-‐‑	  
dad  y  la  manera  específica  como  se  	  
convierte   en   factor   determinante  	  
del  inicio  temprano.	  

La  cuestión  de   fondo   reside  ahora  	  
en   adoptar   una   posición   respecto  	  
del  problema  de  la  edad  de  inicio.	  

	  
	  
	  

Si  bien   la   legislación  nacional  pro-‐‑	  
híbe   la   venta   de   bebidas   alcohó-‐‑	  
licas   a  menores   de   edad,   lo   cierto  	  
es  que   la  disposición  no  se  cumple  	  
y   aunque   se   destinaran   suficien-‐‑	  
tes   recursos   para   ello,   difícilmente  	  
se   lograría   su   cumplimiento.   La  	  
experiencia  de  países  de  alto  desa-‐‑	  
rrollo   que   sí   cuentan   con   dichas  	  
posibilidades   demuestra   la   relativa  	  
debilidad  de   la  medida.   Pretender  	  
aumentarla   o   disminuirla   podría  	  
no   tener  mucho   sentido;   lo   que   sí  	  
se  puede  hacer  es   reflexionar  sobre  	  
la   relevancia  de   ciertos  hechos   con  	  
fundamento  en  la  realidad.	  

Se  ha   establecido  que   los   y   las  	  
jóvenes   empiezan   a   tomar   a   tem-‐‑	  
prana   edad   y   que   el   patrón  de  	  
consumo  para  buena  parte  de  ellos  	  
y   ellas   los   coloca   en   situación  de  	  
riesgo.   Pero,   ¿debe   esto   interpre-‐‑	  
tarse  en  términos  de  que   la   inges-‐‑	  
tión  debería  evitarse,  antes  de  una  	  
edad   determinada?   La   respuesta  	  
es  negativa,  pero  el  precepto   legis-‐‑	  
lativo  es  válido.  Lo  que  subyace  es  	  
la  idea  de  que  el  tema  del  consumo  	  
de   alcohol   por   parte   de   la   juven-‐‑	  
tud   debería   enfrentarse   desde   un  	  
ángulo   que   integre   lo   cognoscitivo  	  
y  lo  afectivo  e   ilustre  sobre  prácti-‐‑	  
cas   saludables.  Con   esto   se   quiere  	  
decir  que  no  podrá   lograrse  algún  	  
avance  si  el  nivel  de  conocimientos  	  
de   la  población   (incluyendo  aquí  a  	  
los   adultos)   continúa   siendo  pobre  	  
y  si  persiste  la  difusión  de  ideas	  
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distorsionadas      y      contradictorias  	  
acerca   de   las   bebidas   alcohólicas  	  
y    sus     efectos,     sean     negativos     o  	  
positivos.     De      igual      importancia  	  
es  el   logro  de  coherencia  entre   los  	  
discursos   acerca   del   alcohol   por  	  
parte   de   los   padres,   profesores   y  	  
figuras   significativas  para   los  y   las  	  
jóvenes  y  las  prácticas  de  consumo  	  
que   realizan,   áreas   que   usualmen-‐‑	  
te   son   divergentes   y   constituyen  	  
fuente   de   confusión   e   incertidum-‐‑	  
bre.   Cabe   acá   destacar   también   la  	  
importancia  de  un  discurso  oficial,  	  
liberado   de   prejuicios   y   de   posi-‐‑	  
ciones     morales      que      difícilmente  	  
encuentran   sustento  y  que  general-‐‑	  
mente  dificultan  el  logro  de  niveles  	  
superiores  de  calidad  de  vida  por  	  
parte   de   los   y   las   jóvenes.   Esto   es  	  
primordial   si   se   desea   desarrollar  	  
políticas      públicas      que      impacten  	  
significativamente.   El   problema   es  	  
serio,     sus     consecuencias     en    este  	  
momento   son   impredecibles   y   no  	  
existen   acciones   concretas   y   espe-‐‑	  
cíficas  para  hacerle  frente.	  
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