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RESUMEN 

con el fin de aportar un mayor número de datos y un 
conocimiento más profundo de lo que representa para la población 
el consumo de bebidas alcohólicas, este trabajo tiene como 
objetivo principal, conocer cuál es la actitud hacia el consumo 
de bebidas alcohólicas y la embriaguez que presentan diversos 
grupos sociales del pa1s. Estos grupos se conformaron según sus 
caracteristicas de sexo, edad, escolaridad y consumo de alcohol. 

Los datos utilizados para la elaboración de esta tesis 
fueron extra1dos de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada 
en 1988. La muestra a la cual se le aplicó la encuesta fue 
elegida aleatoriamente entre los residentes habituales 
(nacionales o extranjeros entre 12 y 65 años de edad) de las 
viviendas de uso regular, ubicadas en las zonas urbanas del pais. 

La Encuesta da como resultado un total de 12,580 entrevistas 
completas con una tasa de respueta de 84%. En cuanto a las 
actitudes se encontró que los hombres tienen una actitud más 
positiva hacia el consumo que las mujeres. La población de mayor 
edad (50 afias en adelante) y de menor grado de escolaridad se 
presentan como los grupos más permisivos, al igual que los 
hombres bebedores. Estos resultados pueden ser generalizados a la 
población nacional y confirman los resultados obtenidos en 
investigaciones realizadas en pequeñas poblaciones. 

Todas las variables estudiadas en el presente trabajo tienen 
algún grado de influencia en la formación de las actitudes. Sin 
embargo, existen muchas otras variables, no incluidas en este 
trabajo, tales como las normas, los valores y el control social 
que forman parte de las espectativas culturales de comportamiento 
y que influyen en éste. 



UITRODUCCro11 

En las ültimas décadas, el consumo de alcohol, los problemas 
asociados con su ingesta y el alcoholismo han sido temas de 
preocupación en di versos estudios e investigaciones tanto en 
México. como en el extranjero. En nuestro pa1s, el consumo de 
bebidas alcohólicas se ha convertido en una actividad 
generalizada, y su consumo es aceptado, más que antes, en un 
amplio repertorio de situaciones. En términos de sus significados 
culturales el alcohol puede ser consumido como un sacramento, 
como un saciador de sed, como un slmbolo de homenaje colectivo 
(un brindis), cama un fortificador, un sedativo o un signo de 
sofisticaci6n. 

El consumo de bebidas alcohólicas, como tal, no está 
considerado como un fenómeno alarmante en la población, es al 
abuso en el consumo lo que ha llegado a convertirse en un 
problema que afecta tanto al individua como a la sociedad. Las 
tasas de complicaciones médicas, en las que el alcohol juega un 
papel importante, son de las más altas del continente. Por 
ejemplo, la cirrosis hepá.tica, que es uno de los principales 
indicadores del abusa del alcohol, es una de las primeras diez 
causas de muerte en la población gene~al. Entre las con~ccucncia~ 
sociales se encuentran los delitos de violencia, los accidentes 
de tránsito, el suicidio, el ausentismo en el trabajo con el 
correspondiente abatimiento de la productividad, etc. 

Existen importantes diferencias en los hábitos de consumo de 
hombres y mujeres. Las investigaciones epidemiológicas reportan 
que los hombres beben con más frecuencia que las mujeres. La 
proporción de abstemios en población masculina oscila entre 15\ y 
JO\ y en la población femenina entre el 49% y 58%, en diferentes 
regiones del pais (Medina-Mora, 1987). También se ha encontrado 
que el sexo interactúa con variables tales como clase social y 
principalmente con la edad. Por ejemplo, en un estudio llevado a 
cabo en áreas suburbanas y semírurales de la ciudad de México, se 
observó que en las hombres la proporción más elevada de 
consumidores se ubica en el grupo de altos ingresos, mientras que 
en las mujeres en el grupo de bajos ingresos, asimismo mientras 
que en los hombres el ~ayor indice de consumo se observa en la 
edad adulta, 47% del grupo de 40 a 49 años consume en forma 
regular, seguidos por los hombres :mayores de 50 años, 42% en 
comparación con solamente un 14% en el grupo de 21 a 29 años; en 
las mujeres la edad juega un papel poco importante ya que bebe 
con muy poca frecuencia, independienteménte de la edad (Calderón, 
et al. 1981). 



El consumo per cápita es significativamente menor en México 
en comparación con paises como Francia, España o Italia, en donde 
el patrón de consumo es continuo (diario) y en pocas cantidades, 
a diferencia de nuestro pais en donde los problemas producidos 
por el alcohol se originan principalmente por el patrón de 
consumo, que es episódico y en grandes cantidades, en el cual las 
ocasiones de consumo son con frecuencia ocasiones de embriaguez. 

Dicho patrón de comportamiento está ligado con las normas, 
valores y actitudes de la población, por lo que juegan un papel 
determinante en los patrones de consumo, entre ellos la 
embriaguez. 

Las actitudes son definidas como tendencias evaluativas o 
juicios en relación can objetos o eventos, Si la persona 
experimenta una actitud positiva hacia el evento, es factible que 
se acerque a él o lo provoque; mientras que, si la actitud es 
negativa tiende a alejarse o evitar la ocurrencia del evento. Se 
supone que las actitudes afectan no sólo la conducta abierta sino 
que también influyen en procesos tales como aprendizaje, 
percepción, cognición y la formación de nuevas actitudes 
(Newcomb, et al. 1966). 

En este trabajo se proporciona información a nivel 
descriptivo, acerca de la actitud que presentan diversos grupos 
sociales del pais hacia el consumo de bebidas alcohólicas. Los 
datos utilizados para la realización de esta tesis fueron 
extraidos de la Encue·sta Nacional de Adicciones. Esta Encuesta se 
llevó a cabo en 1988, estando a cargo de la Dirección General de 
Epidemiologia de la Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano 
de Psiquiatrla. Para la utilización de estos datos se contó con 
la autorización de las Instituciones responsables del proyecto. 
Cabe hacer la aclaración que un trabajo de tesis de esta magnitud 
(a nivel nacional) na ·hubiese sido posible realizarlo sin el 
apoyo de recursos tanto humanos como económicos proporcionados 
por las instituciones. 



Objetivos 

- Conocer cuál es la actitud que presentan diferentes grupos 
sociales de México hacia el consumo de bebidas alcohólicas. 

Los grupos se conformaron según las siguientes variables: 
sexo 
Edad 
Escolaridad del entrevistado 
Consumo de bebidas alcohólicas 

- Obtener la confiabilidad de los resultados obtenidos por 
medio del instrumento, a través de una prueba de consistencia 
interna en la que se califica y correlaciona la escala total. 

Justiticaci6n 

El consumo excesivo de alcohol constituye en la actualidad 
uno de los problemas de salud pública más graves del pais debido 
a la proporción de la población afectada y a las consecuencias 
daftinas que el abuso en el consumo provoca tanto en el individuo 
como en la sociedad. La gravedad del problema se manifiesta, 
entre otros factores, en las elevadas cifras de mortalidad por 
cirrosis hepática, en el gran nümero de accidentes y delitos en 
los que el alcohol juega un papel importante, y en la disolución 
familiar que un consumo patológico acarrea. 

Se considera que para poder actuar sobre el problema del 
abuso de alcohol en México es necesario conocer cuál es la 
magnitud de éste, y cuáles son las normas y actitudes sociales 
que orientan y dirigen el consumo de alcohol, por lo cual el 
propósito principal de esta tesis es proporcionar información 
descriptiva de las actitudes en poblaciones con diferentes 
caracteristicas . 

En México, a partir de 1974 se han realizado estudios que 
abordan el tema del consumo de bebidas alcohólicas. La 
importancia de estos estudios radica en que fueron los primeros 
en abarcar a la población total de una ciudad (Distrito Federal; 
Puebla, Pue.; san Luis Potosi, S.L.P.; Monterrey, N.L.; La Paz, 
B.C.s., y Mexicali,, B.C.N.). En estas investigaciones se reporta 
que la ingesta de bebidas alcohólicas es una práctica aceptada en 
nuestra sociedad, sin embargo, su consumo no se encuentra 
distribuido de manera igual en todos los grupos de la población, 
varia de acuerdo con el sexo, la edad, etc. En estudios 
epidemiológicos posteriores, se incluyó información sobre cuáles 



son las actitudes hacia el consumo de alcohol y las variables que 
se relacionan con éstas en poblaciones especificas; en ellas se 
encontró que las actitudes liberales facilitan el consumo en 
mujeres (Medina-Mora, 1986). Esta variable aün no ha sido medida 
a nivel nacional. 

Se considera que este trabajo proporciona s6lo una pequeña 
aportación para llegar a conocer en su totalidad el complejo 
fenómeno del consumo de alcohol, sin embargo, la importancia 
principal radica en que los datos fueron extra1dos de una 
Encues¡a que se realizó a nivel nacional abarcando a la población 
urbana del pa1s entre 12 y 65 años de edad. 

1. Localidades de mb de Z,SOO habitantes. 



AllTBCBDBll'l'BS 

Para la realización de este trabajo de tesis fue necesario 
hacer una revisión de las investigaciones más importantes que han 
abordado el tema de las actitudes hacia el alcohol con el fin de 
conocer cuál es la tendencia que sigue cada uno de los grupos. En 
Estados Unidos, Caetano desde 1984 ha realizado investigaciones 
sobre las actitudes hacia el alcohol de los diferentes grupos 
raciales que radican en ese pals, y en México, a partir de 1981, 
se han llevado a cabo investigaciones en poblaciones pequeñas que 
incluyen este tema. 

En uno de los estudios realizado por caetano (1988), entre 
grupos hispanos de Estados Unidos se encontró que las actitudes 
en cuanto al alcohol parecen ser diferentes entre los diversos 
grupos nacionales. En general, los hombres muestran más actitudes 
liberales hacia el consumo de alcohol que las mujeres. Entre los 
hombres, los mexicano-amer !canos, en comparación con los 
puertorriqueños o los cubano-americanos, consideran en su mayoría 
que "el beber es uno de los placeres de la vida" y que 11 beber con 
alguien es una manera de demostrar la amistad 11 • Por otro lado, 
hay ma.s cubano-americanos que dicen que 11 la gente que bebe es más 
divertida o tiene más amigos que la gente que no" y que "una 
fiesta no es una fiesta sin bebidas alcohólicas", que la gente de 
los otros grupos. 

El nivel de permisividad para la embriaguez es mayor entre 
los mexicano-americanos y puertorriqueños que entre los 
cubano-americanos. Asl, mientras algunos tópicos parecen expresar 
credibilidad en el poder del alcohol como un lubricante social 
-te hace divertirte, te da amigos, y no debe estar ausente en una 
fiesta- los cubano·-americanos parecen estar en contra de la 
embriaguez, sugiriendo tal vez que el beber es bueno siempre y 
cuando sea en cantidad moderada. 

Esto se relaciona en gran medida con el patrón de consumo 
que presentó cada uno de los grupos. Por un lado, los 
cubano-americanos, independientemente de la frecuencia con la que 
beban, lo hacen consumiendo pequeñas cantidades de alcohol, por 
lo cual difícilmente llegan a la embriaguez. Los puertorriqueños 
en su mayoría beben con poca frecuencia y consumiendo bajas 
cantidades de alcohol, sin embargo, también se encontró un 
porcentaje considerable que beben grandes cantidades. 
Finalmente, los mexicano-americanos, independientemente de la 
frecuencia, beben más que los cubano-americanos y que los 
puertorriqueños, tienen más problemas relacionados con el consumo 
y presentan una actitud más positiva hacia el alcohol, 
especialmente hacia el consumo en grandes cantidades. 

6 



En cuanto a las actitudes, existen 3 reactivos en los cuales 
las mujeres puertorriqueñas se muestran más liberales en 
comparación con los hombres estos son: 11 el beber es uno de los 
placeres de la vidaº, 11 beber es una de las maneras de ser 
amigable" y "un macho puede controlar su consumo de alcohol 11 • Por 
otro lado, las mujeres mexicano-americanas y las puertorriqueñas 
son más liberales que las cubano-americanas. Esto se observa en 
los reactivos 11 beber es una manera de ser amigable11 , 11 la gente 
que bebe tiene más amigos", "la gente que bebe se divierte más" y 
11 es bueno emborracharse de vez en cuando 11 • 

Calderón y cols. (1981), realizaron un estudio con el objeto 
de conocer la extensión de los problemas relacionados con la 
bebida y las respuestas de la comunidad hacia los mismos. En este 
trabajo se incluyó una escala de actitudes que investigaba los 
aspectos favorables y desfavorables de la bebida a través de 
cuatro actitudes expresadas en forma positiva ( 11 es uno de los 
placeres de la vida 11 , 11 es una forma de ser amistoso", 11de vez en 
cuando hace bien emborracharse", 11 la gente borracha pued::. ser más 
divertida") y cuatro expresadas en forma negativa, relacionadas 
con los aspectos indeseables del alcohol ("la gente hace cosas 
que no deberla", 11 saca lo peor de la gente", "me averguenzan mis 
parientes borrachos", 11 es desagradable ver un borracho"). 

En las cuatro primeras actitudes que estuvieron relacionadas 
con posibles aspectos positivos de la bebida se encontró un 
patrón de respuestas similares en los hombres y en las mujeres, 
sin embargo, los primeros aceptaron más frecuentemente las tres 
primeras actitudes y la cuarta la aceptaron con la misma 
frecuencia que las mujeres. 

Hubo una sóla actitud con la que los hombres estuvieron de 
acuerdo en un porcentaje superior al 50%: "el tomar una copa es 
una forma de ser amistoso", es decir, ünicamente esta actitud 
positiva recibi6 una clara aprobación de la mayoria (60\). En las 
otras tres actitudes, la opinión fue variable, y en el caso de 
11 beber es uno de los placeres de la vida" se generó una elevada 
desaprobación. Con este último reactivo solamente estuvo de 
acuerdo el 25%, es decir, la población en estudio no considera 
que beber sea un placer sino m.:ís bien una forma de demostrar 
amistad. 

Los hombres, en comparación con las mujeres, reconocieron 
con mayor frecuencia las cualidades positivas de la bebida, 
mientras que las mujeres aceptaron las cualidades negativas. En 
las actitudes estas diferencias no son muy marcadas, sin embargo, 
en la práctica del consumo se presenta, con la misma tendencia, 
una diferencia importante entre el consumo de hombres y mujeres. 



Con el objeto de saber si los resulta dos anteriores se 
hablan visto afectados por la proporción de abstemios que reportó 
su qrado de acuerdo o desacuerdo hacia estas actitudes positivas, 
se hizo un análisis considerando sólo a los bebedores, y aunque 
aumentaron los indices de aprobación, el perfil fue muy semejante 
al anterior. 

En este nuevo perfil, la proporción de hombres que estuvo de 
acuerdo con la ültima actitud: 11 beber es uno de los placeres de 
la vida" siguió siendo muy baja (30%). Además de estos bebedores, 
el 63% estuvo en desacuerdo con el reactivo anterior (beber es 
uno de los placeres de la vida). Es decir, parecia que aunque el 
beber propicia la amistad, no se le considera como un placer. 

Respecto a las actitudes negativas hacia la bebida, se 
encontró que una mayor proporción de los hombres y de las mujeres 
entrevistados, estuvieron de acuerdo con las actitudes negativas 
que con las actitudes positivas; estos resultados sugieren 
nuevamente que hay un alto nivel de aceptación respecto a las 
caracteristicas negativas del alcohol. Se observa que, aunque la 
población niega con ma·¡or frecuencia las caracter1sticas 
positivas de la bebida, entre los hombres es mayor la proporción 
de bebedores (85%) que de abstemios (15\). Entre las mujeres 
ocurre el fenómeno contrario, hay m~s mujeres que no beben (52%) 
y menos mujeres que beben (48%). En resumen, existe la conciencia 
social de los aspectos indeseables de la bebida, sin embargo, en 
la práctica del consumo, los hombres parecen no tomarlos muy en 
cuenta. 

Entre los hombres, las actitudes negativas relacionadas con 
la pérdida de control ("el beber es una de las principales causas 
por las que la gente hace cosas que no deber ia 11 y n la bebida 
frecuentemente saca lo peor de uno mismo 11

) recibieron un mayor 
nivel de aprobación (de más del 80%) que las actitudes que 
estuvieron más relacionadas con aspectos de prestigio social ("es 
desagradable ver a un borracho 11 y 11 me sentir1a avergonzado si 
alguien de mi familia se emborrachara"). Entre las mujeres, el 
más al to ni ve 1 de aprobación correspondió a "la bebida 
frecuentemente saca lo peor de uno mismo"; y esta actitud, as1 
como aquellas relacionadas con la pérdida de prestigio social por 
la bebida, fueron mAs frecuentemente aceptadas por ellas que por 
los hombres. 

8 



En otro estudio realizado por Medina-Mora y cols. en el 
Estado de Michoacán (1986), acerca de las actitudes en torno al 
consumo de bebidas alcohólicas y la embriaguez, se encontró que 
existen diferencias importantes en los patrones de consumo entre 
hombres y mujeres. Mientras que la mayor parte de ellos consumen 
bebidas alcohólicas, sólo una pequeña proporción de las mujeres 
lo hacen (74% y 34% respectivamente). 

Para el analisis de las actitudes se construyó una escala de 
11 actitudes liberales" para la cual se sumaron las respuestas 
positivas a los reactivos: beber es uno de los placeres de la 
vida, tomar una copa es una forma de ser amigable, las gentes que 
beben se divierten más, las gentes que beben tienen más amigos, 
una fiesta no es fiesta sin alcohol, le hace bien a la gente 
emborracharse de vez en cuando y emborracharse es sólo una manera 
inocente de divertirse; y las respuestas negativas a los 
reactivos: no puede decirse nada bueno de la bebida y el beber es 
una de las principales causas por las que la gente hace cosas que 
no deberl:l.. 

Del analisis de esta escala se concluyó que la existencia de 
dobles parámetros2 es apoyada tanto por hombres como por mujeres. 
Después del sexo, las actitudes liberales fueron la segunda 
variable que más poder mostró para predecir la cantidad de 
alcohol consumido al mes y que las mujeres con actitudes 
liberales presentan mayor riesgo de embriaguez. Se observó 
significativamente mayor consumo de alcohol entre los hombres 
liberales menores de 40 años, con un ingreso familiar mayor al 
salario minimo, y con baja escolaridad. 

2. Olterenclas que u marcan de acuerdo con el rol seauat. 
Oesproporclon&d.11 aprobación del abuso de alcohol por parte de tos horrbres sobre 
la desaprobación hacia el consun::i de alcohol por parte de las rrujeres. 



MllJICO DB RBPl!llBllCIA 

Se considera que las actitudes son un reflejo de la forma 
pri?Daria en la cual se organiza la experiencia pasada cuando el 
individuo se aproxima a cualquier situación nueva; en otras 
palabras, es la predisposición subjetiva sobre la conducta. se 
supone que las actitudes afectan no sólo la conducta abierta sino 
que también influyen en procesos tales como aprendizaje, 
percepción, cognición y la formación de nuevas actitudes 
(Newcomb, et al. 1966). 

Las actitudes nacen, desaparecen y se transforman. Sin 
embargo, los psicologos aün no se han puesto de acuerdo en su 
modo de adquisici6n, unos dicen que es por medio de 
condicionamiento clásico; otros, por condicionamient 1 

instrumental; unos más por tratamiento de información; y 
finalmente, algunos afirman que es por medio de aprendizaje 
social mediante observación o comunicación de las opiniones de 
otras personas. 

Segíín Moscovici (1985), las actitudes se inscriben en la 
historia del individuo y, debido a ello, pueden cambiar en 
función de sus experiencias personales. Pero la amplitud d~ los 
medios de comunicaci6n modernos es tal que el individuo 
dificilmente puede ignorar lo que piensan los dern~s sobre la 
mayor1a de las cuestiones que piden una respuesta de su parte. 
Cada vez tiene menos posibilidades de hacerse una opinión ºpor s! 
mismo 11 y de adquirir, de forma personal, informaciones directas 
y no transmitidas socialmente. 

Según Newcomb y cols, (1966}, las actitudes pueden ser 
vistas como tendencias o disposiciones evaluativas para emitir 
afinnaciones favorables o desfavorables o juicios en relación con 
objetos o eventos. Resultan de una organización que realiza el 
sujeto a partir de sus pensamientos (aspectos cognítivos}, sus 
sentimientos {aspectos afectivos) y su conducta motora, y que se 
conforman en una disposición de respuesta. Las dos propiedades 
formales más importantes de las actitudes son la dirección y el 
grado de afecto representado. La dirección de la actitud se 
refiere a que el afecto residual que se experimenta hacia algún 
objeto puede ser positivo o negativo. Las actitudes positivas 
predisponen a la persona a aproximarse de alguna manera al 
objeto, mientras que las actitudes negativas lo predisponen a 
evitar el objeto. Por otra parte, existen grados en el afecto que 
se experimenta, las actitudes pueden ser más o menos extremas. 

10 



con el fin de comprender la realización de distintas 
conductas sociales humanas, se han elaborado, las escalas de 
actitudes, que son, quizás, las herramientas más utilizadas para 
medir la actitud dentro del campo de la psicolog1a social. El 
interés sobre este tema, responde a una inquietud del ser humano 
por predecir la conducta, ya que se supone la existencia de un 
vinculo estrecho entre la actitud y el comportamiento. 

A pesar de las posibilidades que ofrece su estudio, existe 
una controversia en torno a ellas que obedece a que, en la 
práctica, ha sido dificil predecir la conducta a partir del 
conocimiento de la actitud. Esto se debe a que entre estas dos 
instancias (actitud-conducta} se encuentran una serie de factores 
ideológicos y normativos que pueden intervenir y hacer que esta 
relación no sea tan directa {Hewcomb, et al., 1966}. 

El intento por estudiar y medir las actitudes ha llevado a 
los investigadores a crear tres corrientes principales de 
aproximación hacia este tópico. La primera se relaciona con la 
creciente preocupación por conocer la base de las respuestas 
cognitivas como mediadores de los efectos de la actitud; la 
segunda, es el punto de vista prevalente acerca de la habilidad 
de las actitudes para predecir y causar comportamiento y la 
tercera, que nos habla acerca del modelo de la consistcncin 
(Cialdini, et al., 1981). 

i) La respuesta cognitiva 
La aproximación de la respuesta cognitiva enfatiza la 

influencia mediadora de las reacciones especificas cognitivas 
elicitadas por tal o cual información. 

cuando la gente genera nueva información favorable acerca de 
algun tema, las actitudes parecen volverse más positivas, pero 
cuando la gente genera información poco favorable las actitudes 
parecen volverse más negativas. Asi, cuando se proporciona 
información que influencia las opiniones del sujeto, ésta persona 
temporalmente se vuelve motivado a pensar favorablemente acerca 
de lo que se le propone y a eliminar cualquier corriente que 
resulte desfavorable para ese tema (Cialdini, et al., 1981). 

ii) La relacion actitud-comportamiento 
El problema de la actitud-comportamiento ha generado una 

gran cantidad de investigaciones, sin embargo, los estudiosos del 
tema se siguen preguntando si las actitudes predicen el 
comportamiento, o si el comportamiento dirige la actitud. 
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Adj zen y Fishbein ( 1977) , hicieron una e><tensa revisión 
bibliográfica acerca del tema, de lo cual concluyeron que las 
actitudes eran un buen predictor del comportamiento sólo cuando 
las medidas de actitud y comportamiento mostraban un alto grado 
de correlación (Citado por Cialdini, 1981). 

El fracaso de algunos estudios para encontrar una relación 
significativa entre actitud y comportamiento puede ser 
probablemente atribuida a la carencia de correlación en las 
medidas. Sin embargo, la falta de correspondencia no nos 
garantiza que las actitudes no estén relacionadas con el 
comportamiento. En suma, a pesar de que las actitudes en general 
pueden relacionarse con conductas especificas en algunas 
instancias, es ahora claro, que la correlación entre actitud y 
comportamiento o conducta, puede ser mejorada o aumentada 
midiendo las actitudes y conductas a un nivel correspondiente de 
especificidad. 

La aproximación que ha recibido más atención es la de 
Fishbein y Adjzen (1975, 1980), la 11 teor1a de la acción racional 
(o racionada) 11

• De acuerdo con la teoria el mejor predictor del 
comportamiento es la actitud del sujeto para representar la 
conducta. La intención está basada en la actitud d~ la persona 
hacia la conducta y la norma subjetiva de la conducta misma. Una 
serie de estudios que emplearon el modelo de Fishbein y Adjzen, 
encontraron que la intención conductual mostraba fuertes 
correlaciones con el comportamiento, y las intenciones 
conductuales estaban relacionadas con influencias tanto 
norma ti vas como conductuales. A pesar de que las actitudes y 
normas contribuyeron significativamente sobre las intenciones en 
estos estudios, el impacto de las actitudes fue general y más 
grande que aquel de las normas (Citado por Chaiken, 1987). 

Medina-Mora (1986), realizó un estudio para comparar la 
distribución, normas, actitudes y problemas relacionados con el 
consumo de alcohol en cuatro paises: Zambia, Inglaterra, Estados 
Unidos y México. se encontraron variaciones entre los grupos de 
tal naturaleza que permit i.eron definir la influencia de las 
normas sobre el comportamiento, y la existencia de un control 
social que se ha desarrollado para justificar el comportamiento 
problemático o desigual para los grupos de población. 

Se cree que las expectativas culturales se reflejan por 
medio de las normas y las actitudes. Las normas y las actitudes 
determinan un status, esto es, no son las mismas para los 
diferentes subgrupos poblacionales definidos por sexo, edad, 
ocupación y nivel socio-económico entre otros, y para las 
diferentes situaciones en las que el individuo se encuentra. 
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Para cada subgrupo social existe un sistema de expectativas 
de comportamiento con las cuales, a los individuos pertenecientes 
al grupo, se les obliga, permite o prohibe llevar a cabo la 
conducta. 

Se dice que dentro de la cultura hispana la mujer se 
encuentra marcadamente subordinada por el hombre, quien la cuida 
y protege; mientras que se espera que los hombres sean lideres y 
valientes. Estas variaciones basadas en el rol sexual tienen una 
influencia directa sobre la conducta de beber. Entre la población 
femenina de las sociedades más industrializadas o en aquellas en 
las que el movimiento de liberación femenina ha causado gran 
impacto, se observa una mayor disposición hacia el consumo de 
alcohol. Estos cambios también puden esperarse en los grupos de 
menor edad. 

iii) El modelo de consistencia 
En este modelo, los procesos de inferencia-actitud toman en 

cuenta la "consistencia" de las variables intrapersonales 
(balance y disonancia) e interpersonales (el manejo de la 
imagen) . 

Insko y Tashakkori (1979), al tratar de explicar el grupo de 
las variables intrapersonales hablan del balance entre la 
relación de varios elementos. Los sujetos formulan una 
comparación social en la que 11 0 11 es similar a ellos mismos (p), y 
asi constituyen una relación positiva entre p-o. De esta manera, 
cuando hay congruencia entre p-x y o-x existe el balance dado que 
se asume que la relación positiva p-o completa la triada 
fenomenológica del sujeto (Citado por Cialdini, 1981). 

Por otro lado, la disonancia se origina cuando se tienen que 
llevar a cabo dos tareas que implican el mismo tipo de recompensa 
y el mismo grado de dificultad. Esto provoca que el sujeto tenga 
que decidir comparando la información que tiene y tome la que 
sienta más apoyada. 

En adición a la propia tendencia hacia la consistencia 
intrapersonal surge un deseo por aparecer consistente ante los 
ojos de los demás (variables interpersonales). Asi, la evidencia 
acerca de la relación entre la actitud y la consistencia debe 
ser examinada en cuanto a la impresión que el individuo causa en 
los demás. 
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CAPITULO 
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PLANTBAllIENTO DEL PROBLEMA 

De la revisión bibliográfica llevada a cabo y tornando en 
cuenta que hasta el momento no se ha realizado una encuesta de 
hogares a nivel nacional que de cuenta de las actitudes hacia el 
alcohol en población general, surge una pregunta de investigación 
a la cual se intenta dar respuesta por medio de este estudio: 

¿Cuál es la actitud que presentan diferentes grupos 
sociales del pais hacia el consumo de bebidas alcohólicas en 
población urbana de 12 a 65 años? 

HIPOTEBIS 

Las posibles respues~as a la problemática expuesta, tomando 
como base los resultados de las investigaciones previas, se 
plantean en las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Conceptual 

La actitud hacia el consumo de bebidas alcohólicas será 
diferente en los diversos grupos sociales conformados según el 
sexo, la edad, la escolaridad y el consumo de bebidas 
alcohólicas. 

Hipótesis Q.g Trabajo 

- Los hombres presentarán un mayor número de respuestas 
afirmativas que las mujeres, en la escala de actitudes hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas. 

- A mayor edad, mayor será el número de respuestas 
afirmativas en la escala de actitudes hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas. 

- A menor grado de escolaridad, mayor será el número de 
respuestas afirmativas en la escala de actitudes hacia el consumo 
de bebidas alcohólicas. 

- Las personas que consumen bebidas alcohólicas presentarán 
un mayor número de respuestas afirmativas en la escala de 
actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas. 
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VARIABLES 

OEFINICION CONCEPTUAL (Variable dependiente) 

Actitud hacia el consumo Qg bebidas alcohólicas. Disposición 
y/o predisposición determinada por la experiencia subjetiva sobra 
la conducta de beber (Nadelsticher, 1963). 

OEFINICION OPERACIONAL (Variable dependiente) 

~ ~ fil consumo .Q.g bebidas alcohólicn.s. Puntajes 
obtenidos a través de una escala, compuesta por 13 reactivos, que 
mide la actitud hacia el consumo de bebidas alcohólicas 
(Apéndice 1) . 

OEFINICIOtf CONCEPTUAL (Variables independientes) 

~ Condición orgánica que distingue a las personas en 
hombres o mujeres (Censo, 1960). 

~ Periodo entre la fecha de nacimiento y fecha del 
ültimo cumpleaños (Censo, 1960). 

Escolaridad. Número de años o grados que acreditan a las 
personas en estudios, en cualquiera de los niveles del sistema de 
enseñanza (Censo, 1980} . 

~ gg Q!W._~ alcohólicas. Ingesta de bebidas que 
actúan en forma depresiva sobre el Sistema Nervioso Central, 
particularmente sobre la corteza cerebral y sus funciones 
inhibidoras. 

Frecuencia Q.g_ consumo de bebidas alcohólicas. Periodicidad 
con la cual la persona acostumbra ingerir bebidas alcohólicas. 
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DEFINICION OPERACIONAL (Variables independientes) 

~Hombre, mujer. 

~ 12-17 años, 18-29 años, 30-39 años, 40-49 años, 50-65 
años. 

Escolaridad. Ninguna, sabe leer y escribir, primaria, 
secundaria, preparatoria o vocacional, profesional. 

~ ñg ~ alcohólicas. se mide si el entrevistado 
consume bebidas alcohólicas cuando menos una vez al año, menos de 
una vez al año, o si nunca ha consumido. 

Frecuencia 2.§ consumo de bebidas alcoh6licas. Se mide en 
cuál de las siguientes categor1as se encuentra el bebedor: una 
vez por semana o con mayor frecuencia, una a tres veces por mes, 
menos de una vez por mes pero cuando menos una vez por año, y 
abstemio. 
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BOJBTOB 

La pobfaci6n elegible a ser entrevistada fueron los 
residentes habituales de las viviendas de uso regular, nacionales 
o extranjeros entre 12 y 65 anos de edad. Las viviendas estaban 
ubicadas en las zonas urbanas del pais que cubren aproximadamente 
el 65' de la poblaci6n total. Se excluyeron del estudio las 
personas que residen en viviendas institucionalizadas (cArcelea, 
conventos, hoteles, instalaciones militares y nosocomios), los 
grupos familiares que hacen vida n6mada y los residentes en islas 
u otros territorios fuera del macizo continental. 

Se estim6 un tamaf\o de muestra de 15 1 ooo viviendas 
distribuidas en las 32 entidades federativas. Finalmente, se 
entrevistaron un total de 12,580 individuos, de los cuales el 39\ 
fueron hombres y 61% mujeres. La tasa global de no respuesta fue 
de 16\. 

La distribuci6n por sexo y edad se describe en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro l 

DBBCRIPCION DB Ll\ MUESTRA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

EDAD No. % No. % No. % 

12 - 17 1053 21.5 1128 14. 7 2181 17. 3 

18 - 29 1533 31.2 2671 34.8 4204 33.4 

30 - 39 1062 21. 6 1756 22.9 2818 22.4 

40 - 49 563 11.5 968 12.6 1531 12.3 

50 - 65 696 14.22 1150 15.0 1846 14. 7 

TOTAL 4907 39.0 7673 61.0 12580 100 
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KUBBTRBO 

El Marco Muestral Maestro (MMM} es la base muestral de 
viviendas para la Encuesta Nacional de Adicciones y para el resto 
de las encuestas que conforman el Sistema Nacional de Encuestas 
de Salud. Está constituido por un gran número de viviendas, 
seleccionadas de tal modo que sean representativas de todas las 
viviendas del pa1s. Es decir, que todos los estratos sociales y 
zonas geográficas están igualmente representados. El Censo 
General de Población y Vivienda de 1980 brindó la información 
cartográfica y dernográf ica para la creación de este marco. 

Para fines de organización cartográfica y operativa de los 
censos de población, el Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática de la Secretaria de Programación y 
Presupuesto creó las llamadas Areas Geoestad1sticas Básicas 
(AGEB), que en zonas urbanas se definen como agrupamientos 
convencionales de manzanas, cuyos limites están dados por 
avenidas o calles y su tamaño varia entre 20 y SO manzanas. En 
las áreas rurales, son extensiones de aproximadamente 10, 000 
hectáreas con limites naturales identificables en campo. 

A partir de las AGEBS se construyeron para todo el pais las 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM), que son subdivisionGs 
municipales formadas por una o más AGEBS hasta alcanzar un Minimo 
de 640 viviendas. Antes de llevar a cabo la selección de las UPM 
que integrar 1an el MMM y con el propósito de mejorar la 
eficiencia del Marco, los municipios de cada entidad federativa 
se agruparon por medio de un programa de cómputo, especialmente 
elaborado para tal fin, en estratos socioeconómicos basados en 
los siguientes indicadores: educación posprimaria, viviendas con 
servicios, ingreso pcr cápita, migración, y promedio de personas 
por dormitorio. El número de estratos varió entre tres y doce en 
los diferentes estados, -de acuerdo a su heterogeneidad. 

En cada entidad federativa se seleccionaron un número 
variable de UPM, en base al número de habitantes, otorgando mayor 
probabilidad de selección a las más pobladas, pero concediendo a 
todas ellas una probabilidad conocida de selección. Una vez 
seleccionadas las UPM, la información sobre el número de 
manzanas, de viviendas y las caracteristicas geográficas, fue 
actualizada en campo por personal especialmente capacitado. 
Posteriormente, cada UPM se dividió en áreas geográficas más 
pequeñas denominadas Unidades Secundarias de Muestreo (USM) o 
Areas de Listado, cuyo número de viviendas varia de 40, en las 
zonas urbanas, a 80 en las rurales. Este trabajo consistió en 
agrupar por contigilidad las manzanas necesarias hasta alcanzar el 
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nÍllnero de viviendas requerido. Una vez conformadas las Areas de 
Listado se sometieron a un proceso de selección utilizando el 
método de Probabilidad Proporcional al Tamafio, seleccionandose 
ocho Areas de Listado para las UPM en zonas urbanas y cuatro en 
las rurales. 

Las Areas de Listado seleccionadas fueron visitadas para 
actualizar la cartografia, mapas y croquis de acceso, que 
facilitan la ubicación de las viviendas en el momento de levantar 
las encuestas. De la misma manera, se actualizó el domicilio y 
las características de construcción de cada vivenda. 

En esta forma, el Marco Muestra! Maestro quedó integrado por 
791 municipios, 1,342 UPM, 3,865 AGEB, B,764 Areas de Listado y 
429 1 440 viviendas. El nümero de viviendas que conforman el Marco 
Muestra! Maestro se basó en el total de viviendas requeridas para 
la realización de las encuestas del Sistema Nacional de Encuestas 
de Salud. 

La Encuesta Nacional de Adicciones se basó en el diseiio 
estadístico del Marco Muestra! Maestro, es decir, en un disefio 
por conglomerados, estratificado, can selección de Unidades 
Primarias de Muestreo con probabilidad proporcional al tamaño,. y 
sistemático para la selección de viviendas. Se abarcó únicamente 
la población urbana definida como aquella que habita en 
localidades de mAs de 2, 500 habitantes. Al interior de cada 
vivienda se elaboró un listado de todos los integrantes de la 
misma entre 12 y 65 anos de edad y a través de una tabla da 
nümeros aleatorios y con un sistema preestablecido se seleccionó 
a uno de los ocupantes. 

Con el propósito de generar indicadores que permitieran 
conocer las diferencias existentes entre la población, el país se 
dividió en siete regiones. Para la definición del número y 
composición de las regiones se tomó en cuenta: a) la inf orrnación 
de estudios previos y los datos por otras encuestas; b) los 
limites pollticos de las entidades federativas; c) que los 
estados tuvieran contigUidad geográfica, y d) el presupuesto 
existente para la realización de la Encuesta. As1, se formaran 
las regiones que se presentan a continuación: 
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REGION 

l. Noroccidental 

2. Nororiental 

3. Centro Norte 

4. Ciudad de México 

s. Centro 

6. Centro sur 

7. sur 

Tamaño de muestra 

ESTADOS 

Baja California Norte, Baja Califor
nia sur, Sonora y Sinaloa. 

Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Ta
maulipas, Durango, San Luis Potosi. 
Jalisco, Zacatecas. Nayarit, Colima, 
Aguascalientes. 

Distrito Federal. 

Guanajuato, Queretaro, México, Hi
dalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala. 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoa
cán. 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo. 

El tamaño de la muestra se determinó tomando l:?n cuenta: la 
frecuencia del fenómeno a estudiar, el nivel de precisión 
deseado, la unidad de observación, la tasa de no respuesta, la 
regionalizaci6n y el desglose de la información. Considerando 
todos los factores antes mencionados, se estimó el tamaño de la 
muestra en 15,000 viviendas a visitar en todo el pais. 

Una vez calculado el tamdño total de la muestra, ésta se 
asignó proporcionalfE>nte al tamaño de la población, en cada 
entidad federativa . Para aquellfs entidades con ciudades 
definidas como áreas metropolitanas , la muestra se distribuyó 
primero en dichas áreas y posteriormente en el 11 resto 11 del 
estado. En las entidades sin áreas metropolitanas la muestra se 
asignó en forma proporcional. Las UPM se seleccionaron con el 
método de Probabilidad Proporcional al Tamaño, para después 
efectuar en las Ar.::as de Listado la selección sistemática de 
viviendas. 

3, El ~ro~ viviendas asigl\&do 11 clld11 reglón fue: reglón noroccidt'nt11\ 2000, rt"gión nororlt'f1tal 
2120, reglón centro norte 2320, reglón Cd. de M6idco 22BO, reglón centro 2000, reglon sur 2000, 
reglón centro sur 2280. 

4. El INEGI ha definido algunas clud11des como áreas metropolltanu poi" sus cancterlstlcllS 
poblaclonales y de ubiución geogr6fica. Estas son: Distrito Federal, Guadalajara, León, Veracruz, 
Drhaba, t16rlda, San Luis Potosi, Monterrey, Cd. Madero, Tljuana, Cd. Juárez, Chuhuahu11, Nuevo 
Laredo, M11tlllll:lros, Torreón y Puebla, 
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PROCEDIMIENTO 

Recursos Humanos 
Para llevar a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional 

de Adicciones fue necesario contar con personal capacitado para 
conformar los Recursos Humanos. Estos estuvieron constituidos por 
65 encuestadores, 10 supervisores regionales, 30 coordinadores y 
60 supervisores estatales. 

a) Encuestadores. Estos fueron fundamentalmente pasantes de 
Trabajo Social y Psicologia, los cuales fueron previamente 
seleccionados por los coordinadores de la Encuesta. 

La capacitación de entrevistadores se realizó en tres 
etapas: 

Introducción. En esta etapa el entrevistador se 
familiarizó con la organización general del Sistema Nacional 
de Encuestas, el tipo de investigación a realizarse y la 
metodolog!a seguida. su propósito fue presentar al 
participante algunos aspectos técnicos especlf icos y sobre 
todo incrementar su interés en el tema e iniciar una 
participación positiva y entusiasta en el proyecto. Se 
enfatizó la integración grupal, ubicación institucional, 
información de encuestas epidemiológicas y el diseño 
conceptua 1. 

Actividades Intramuros. Consistió de una parte teórica 
que se combinó con sociodramas o entrevistas hipotéticas 
para representar situaciones a las que el entrevistador 
pod1a enfrentarse. Las sesiones teóricas tuvieron el 
objetivo de revisar los conceptos sobre rnetodologia de 
encuestas en general y de la ENA en particular. Se abordaron 
los siguientes temas: técnica de la entrevista, llenado de 
cuestionarios, estudio del manual del entrevistador, 
operación de campo, uso de listados de viviendas y 
cartografla, aspectos administrativos y de control de 
calidad. 

Actividades de campo. Las entrevistas llevadas a cabo 
en la práctica de campo permitieron al participante aplicar 
los materiales de la Encuesta en un contexto de realidad. 
Durante las prActicas de campo, personal capacitado acompañó 
al grupo de entrevistadores con el propósito de hacer las 
observaciones necesarias as1 como para explicar algunos 
aspectos espec1ficos de la técnica de la entrevista. 
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b) Supervisores Regionales. Este grupo se formó por médicos 
y psicólogos con amplia experiencia en la coordinación de 
levantamiento de encuestas. 

La capacitación para los supervisores regionales tuvo como 
objetivo formar personal experto y comprometido con la Encuesta 
que fue comisionado por la Coordinación Centr<ll para la 
supervisión del trabajo directamente en campo. Se l~s proporcionó 
información precisa acerca del sisteina Nacional de Encuestas de 
Salud y de su organización, raanejo del Marco Muestra! Maestro, 
elementos conceptuales de la ENA, estructura del cuestionario, 
técnica de la entrevista, organización operativa, controles 
operativos y control de calidad, revisión y validación técnica y 
conceptual de los cuestionarios y se les indicaron lineamientos e 
instrucciones para el mejor desempeño de sus funciones. 

e) Coordinadores y Supervisores Estatales. Estos fueron 
comisionados por los servicios de Salud Estatales, al igual que 
un número variable de choferes de acuerdo a cada programa 
estatal. 

La capaci tac ion para los coordinadores y supervisores 
estatales comprendió un curso que tuvo como objetivo informarles 
sobre los objetivos, metas, procedimientos y caracteristicas del 
proyecto; también incluyó actividades de caracter organizacional 
y operativo que comprenden la elaboración del programa operativo 
de la Encuesta en sus Estados. 

En dicho programa se plasmaron los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para que la Encuesta se 
llevara a cabo. Por lo que se refiere a los recursos humanos, 
fueron primordialmente personal de transporte y apoyo en campo. 
La definición de la cantidad de recursos materiales requeridos 
tuvo como base el tamaño de la muestra calculada para la entidad 
federativa. Con base en los recursos humanos y materiales, se 
determinaron los recursos financieron que gestionó la OGE para la 
entidad. El presupuesto se desglosó en las partidas de viáticos, 
pasajes, gastos de camino y combustible. El programa de trabajo 
incluyó la calendarización de actividades, organización de 
recursos, rutas de acceso, definición de centros de abasto, 
cargas de trabajo, etc. 

Recursos Financieros 
La Dirección General de Epidemiologia y el Instituto 

Mexicano de Psiquiatría proporcionaron los recursos financieros 
necesarios para la realización de la Encuesta, contando además 
con un financiamiento externo. 
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Recursos Materiales 
Los recursos materiales para el desarrollo de la Encuesta, 

fueron enviados a las entidades federativas, previo aviso, por la 
Direcci6n General de Epidemiologla. 

Levantamiento 
El levantamiento de la ENA se realizó entre los meses de 

marzo y julio de 1988. Para que se llevara a cabo el 
levantarr.iento, el primer paso fue el envio de naterial técnico y 
de papeler1a a la entidad: cuestionarios ENA, gafetes, ligas, 
lápices, etc. 

El proceso de levantamiento en cada vivienda se realizó de 
la siguiente forma: presentación del entrevistador en la 
vivienda; sensibilización a nivel de la misma; selección del 
entrevistado y llenado del cuestionario. Los datos de 
identificación de:l cuestionario se llenaron en forma anticipada 
en base a los datos del listado de viviendas. 

Dada la necesidad de reducir al minimo el porcentuje de 
no-respuesta se programaron las re-visitas. Estas se llevan a 
cabo cuando los integrantes del hogar hayan aceptado la 
entrevista y la persona seleccionada no se encontrara en el 
momento de la visita. 

Finalmente, el responsable de la Encuesta en cada entidad 
federativa, se hizo cargo de enviar los cuestionarios a la 
Dirección General de Epidemiolog1a con el fin de que se iniciara 
la captura de datos. 
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INBTRUKENTO 

La información se obtuvo mediante un cuestionario 
estandarizado (Encuesta Nacional de Adicciones) que se aplicó en 
entrevista personal en el hogar u otro escenario cercano que 
permitiera la entrevista única individual con la persona 
seleccionada. La aplicación de la entrevista tuvo una duración 
promedio de 40 minutos. 

Para la elaboración del cuestionario se utilizaron los 
indicadores que propone la OMS, (Hughes, et al. 1980) validados 
para escenarios mexicanos en estudios con diferentes poblaciones 
(Medina-Mora, 1978; Medina-Mora, et al. 1980¡ Medina-Mora, et al. 
1981.) y que han sido utilizadas en la mayor parte de la 
investigación realizada en el pa1s a partir de 1973. 

Se abarcaron las siguientes áreas de estudio: patrones de 
consumo; problemas asociados con el consumo¡ conocimiento, 
actitudes y disponibilidad percibida; y variables 
sociodemográficas. 

Se investigaron variables independientes relacionadas con 
las condiciones sociales, culturales, demográficas, 
ocupacionales, de vivienda y de salud, agrupadas en variables del 
individuo y de la vivienda. Las variables dependientes estuvieron 
constituidas por el uso y ab~o de tabaco, bebidas alcohólicas y 
otras sustancias psicoactivas . 

La nueva versión del instrumento se probó en un estudio 
piloto en una zona al sur del Distrito Federal que no estaba 
dentro de la muestra del estudio (120 sujetos en sus hogares) y 
en poblaciones de fumadores, exfumadores, personas con problemas 
relacionados con la bebida en centros de tratamiento 
especializado y con usuarios de drogas en tratamiento y en la 
comunidad, Los resultados de esta prueba confirmaron la validez 
de las escalas de problemas y la formulación de los patrones de 
consumo, se modificó el lenguaje empleado en algunas preguntas y 
se añadieron instrucciones para el encuestador. 

Se formularon nuevos indicadores de dependencia al alcohol 
basados en la definición propuesta en el reo 10, que incluye la 
compulsión de uso, incapacidad de control, abstinencia, uso para 
aliviar abstinencia, tolerancia, reducción del repertorio 

5. • TAB,t,CO 
- SEBID,t,S ,t,LCOHOLICAS: Ctrveta, pul~, v100 de ~u, destilados, alcohol de caña. 

• SUSTMfCf,t,S PSICO,t,CTJV,t,S: Oisolvtntts/lrttat11blts, mariguana, aluclnógMOs, cocaln.a, htroina, 

n11rcóticos, tr11nqul 11 untes, stdllntes/bllrbi tUricos, 11nfetarainas, 

otros estl11Ulantts. 
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conductual, negación de placeres alternativos por el uso de 
alcohol, persistencia del abuso a pesar de consecuencias dañinas 
y reinstalación rápida del sindrome después de un periodo de 
abstinencia. La prueba de consistencia de los indicadores 
resultó satisfactoria por lo que se utilizaron para estimar la 
prevalencia de personas con dependencia en la población. 

Para propósitos de este estudio sólo se tomaron en cuenta 
algunas variables de la sección Datos Sociodemográficos y de la 
sección Bebidas Alcohólicas, y una escala correspondiente a las 
actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas (Apéndice 1). 
Los reactivos utilizados para la elaboración de esta escala 
fueron extra.idos de investigaciones previ<:1s realizadas por 
Caetano (1984, 1986, 1988), en diferentes grupos de población de 
los Estados Unidos. De estos reactivos se tomaron los más 
importantes y los que discriminaban mejor en poblaciones con 
diferentes caracter 1sticas, fueron traducidos al español y 
utilizados por Calderón y cola. y Medina-Mora y cols. en estudios 
que se han venido realizando en México a partir de 1981¡ por lo 
cual, todos los reactivos que componen la presente escala han 
sido utilizados con anterioridad. Sin embargo, su empleo requiere 
de un aná~isi& de consistencia interna para conocer la forma como 
se comporta la escala en generul y de qué manera se correl~cio~an 
los reactivos entre si. Esta escala consta de 13 reactivos 
referentes al consumo de bebidas alcohólicas; siete de ellos 
relacionados con actitudes positivas hacia el consumo de alcohol 
y las seis restantes relacionadas con actitudes negativas. Estos 
reactivos se contestan con las opciones 11 Si 11 cuando el 
entrevistado está de acuerdo con la af irmaci6n que se le plantea 
y 11 No 11 cuando está en desacuerdo. 
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DISB!iO DB INVBBTIGACION 

Esta investigación presenta un ~studio epidemiológico 
ex-post-facto en el cual se recabó, sistem&ticamente, información 
a nivel nacional por medio de la Encuesta Nacional de Adicciones. 

Los estudios epidemiológicos pretenden combinar el resultado 
de la observación de una multiplicidad de individuos, ya que su 
meta es la mejora del estado de salud de la población en su 
conjunto, y desde una perspectiva metodológica se necesita 
trabajar con poblaciones para poder llevar a cabo inferencias 
causales sobre la relación entre enfermedad y determinados 
factores (Kleinbaum, 1982). 

El interés principal de la epidemiologia es conocer la forma 
cómo una enfermedad se distribuye entre los grupos humanos, según 
una serie de variables relevantes como el sexo, la edad, 
condición socioeconómica, etc., lo que permite, en una forma 
descriptiva, conocer los subgrupos rnAs afectados por el 
padecimiento en cuestión. Por otro lado, también es de su interés 
conocer los determinantes que provocan las causas de la 
enfermedad (McMahon, 1975). 

En cuanto al diseño de este estudio, se encuentra que es, 
también de caracter retrospectivo ya que la Encuesta se realizó 
durante 1988, y que los datos se encontraban ya en poder de las 
instituciones responsables. Es de tipo transversal debido a que 
los datos fueron extra1dos en una sesión única con el 
entrevistado. Y, finalmente, ya que no hubo ninguna intervención 
por parte de los investigadores, es observacional y la 
información se presenta a un nivel descriptivo. 
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AHALIBIB BBTADIBTICO 

Para la realizaci6n de estos análisis estádisticos se 
utilizó el Paquete Estadlstico para las Ciencies Sociales {SPSS) 
en su versión 11 Plus" para microcomputadora. 

Para seleccionar los reactivos que se quedaron en la escala 
final se llevó a cabo un análisis con la rutina estad1stica 
llamada "CORRELATION", la cual correlaciona cada uno de los 
reactivos con el resto de la escala. La escala de actitudes 
estaba constituida originalmente por 13 items, y como resultado 
de este análisis se tomaron sólo aquellos que correlacionaron por 
arriba d.el .30, quedando finalmente constituida por 7 reactivos. 

Para confirmar lo anterior se realizó, también un "ANALISIS 
FACTORIAL" con los 13 items de la escala original en el cual los 
7 reactivos que correlacionaron más alto en el análisis anterior 
se juntan con una carga factorial mayor a • 40 (Nunnally, 1987) 
para conformar el factor principal de la escala e indicando que 
estos reactivos están fuertemente relacionados entre si. 

Posteriormente, se probó la confiabilidad del instrumento 
por medio del modelo ALPHA cstandariizado que es la fórmula 
básica para determinar la confiabilidad calculada a partir de la 
consistencia interna. Este modelo se basa en el cálculo del 
coeficiente de confiabilidad (a) de Cronbach. El coeficiente 
ALPHA estandarizado se obtuvo por medio del análisis 
ºRELIABILITY 11 • Para obtener este coeficiente se desarrolla la 
siguiente f6rmula (Nedelsticher, 1983): 

Kr 

1 + [ (K - 1) r ] 

donde: 

K Número de 1tems 
r = La medida de las correlaciones entre los items 
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Para analizar la actitud que presentan los diversos grupo• 
de población hacia el consumo de bebidas alcohólicas se utiliz6 
un aná.lisis llamado 11 CROSSTABS 11 el cual muestra las frecuencias 
de respuesta en cada grupo integrado por las variables 
independientes en este estudio. Esta misma rutina proporciona la 
Xª, los grados de libertad, la significancia y el coeficiente de 
correlación para cada matriz. 

Finalmente, se aplicó un análisis de 11 REGRESION MULTIPLE 11 

para conocer qué tanta influencia tienen las variables 
indepenidentes sobre la actitud. Las variables independientes 
fueron: edad, sexo, escolaridad del entrevistado, escolaridad del 
jefe de familia y frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas; 
la actitud hacia el consumo de alcohol se consideró como variable 
dependiente. 
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CAPITULO 
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RBSOL'l'ADOS 

Resultados demográficos (Cuadro 2). 

Dado que los resultados de este estudio fueron extraldos de 
una muestra representativa a nivel nacional, éstos pueden 
generalizarse abarcando a la población total del país. Teniéndose 
en cuenta que representa a las comunidades urbanas, es decir que 
tienen una población mayor de 2,500 habitantes. 

La Encuesta nos da como resultado un total de 12, 580 
entrevistas completas con una tasa de respueta de 84%. El 39\ de 
la población estudiada representa a la población masculina y el 
61% a la población femenina. 

Los grupos de edad en donde se concentraron las frecuencias 
más altas de población fueron 18 a 29 años (JJ.4%) y 30 y 39 años 
{JJ.4%), se puede decir que entre las edades de 18 a 39 años se 
encuentra más de la mitad (55.8%) de la población del pais. 

El estado civil predominante lo conforman las personas 
casadas (50.8%), seguidas por los solteros (36.9%). 

En cuanto a al nivel de escolaridad del entrevistado se 
encontró que las frecuencias más altas están en primaria con 
41.6% y secundaria con 30%. La escolaridad del jefe de familia se 
presenta, de igual mar.era, con puntajes mayores en primaria 
(46.8%) y secundaria (20.5%). 

Resultados del consumo Q.g bebidas alcohólicas (Cuadro 3). 

Entre los hombres, el consumo de bebidas alcohólicas de por 
lo menos una vez al año se presenta en un 66.8%, mientras que la 
población de abstemios está representada por el 33.2%. Para la 
población femenina la proporción de bebedoras es de 37.4% y las 
que consumen menos de una vez al año son el 62.6%. 

De la población total de bebedores se encontró que un 32.1% 
beben alcohol de una a tres veces al mes, el 20.1% consuu1en 
bebidas alcohólicas de una a dos veces por semana y el 3.2% bebe 
todos los d!as. 

La frecuencia de embriaguez para los bebedores se presenta 
en las siguientes proporciones: 59.1 para las personas que nunca 
se embriagan, 29.0% para los que lo hacen de 1 a 6 veces al año, 
6% de 1 a 3 veces al mes, un .6% se embriagan casi todos los d1as 
y la misma proporción para los que lo hacen todos los dias. 
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cuadro 2 

Cl\RACTBRIBTICAS DBMOGRAl'ICAB DB !.A POBLACION DB BBTODIO 

~ 
Hombres 
Mujeres 

.fü!l!.!;j 
12 - 17 años 
18 - 29 años 
30 - 39 al'los 
40 - 49 años 
50 - 65 af\os 

Estado l<blll 
casado 
Unión libre 
Separado 
Divorciado 
Viudo 
soltero 

~-º.}Jtti.Q_élli entrevistado 
Ninguna 
Sabe leer y escribir 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 

Escolaridad g.e.i ~ ~ ~ 
Ninguna 
Sabe leer y escribir 
Primaria 
secundaria 
Preparatoria 
Profesional 

30 

n 

4907 
7673 

2181 
4204 
2818 
1531 
1846 

6389 
698 
242 
153 
420 

4638 

481. 
315 

5228 
3771 
1328· 
1436 

... -... '. 

39.0 
61.0 

17.3 
33·. 4 
22.4 
12.2 
14.7 

'-; -. '·:·.~,: 

465 .:_> 
554· ', .. ,. ." 

5112'-·~;,•.' 

2531;· ·•, ''•"' 
1092·· 
1912'. 



cuadro 3 

CARACTBRIBTICAS DE COHStlMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAll 
DE LA POBLACIOH DE ESTUDIO 

~ 
Hombres 

Bebedores 
Abstemios 

Mujeres 
Bebedoras 
Abstemias 

Frecuencia Q.g_ consumo (Bebedores) 
Tres veces o mAs al d1a 
Dos veces al dia 
Una vez al día 
casi todos los dias 
Tres o cuatro veces a la semana 
Una o dos veces a la semana 
Dos o tres veces al mes 
Alrededor de una vez al mes 
Menos de una vez al mes, 
pero por lo menos una vez al año 

Frecuencia Q.g_ embriaguez 
Tres veces o mAs al día 
Dos veces al dla 
Una vez al dia 
Casi todos los dias 
Tres o cuatro veces a la semana 
una o dos veces a la semana 
Dos o tres veces al mes 
Alrededor de una vez al mes 
De siete a once veces este 
ültimo año 
De tres a seis veces en este 
ültimo año 
Dos veces en este Qltimo año 
Una vez en este último año 
Nunca 

31 

n % 

3280 66.8 
1627 33.2 

2869 
4804 

23 
23 

148 
141 
179 

1238 
921 

1054 

2284 

3 
7 
8 
6 

11 
63 
82 

101 

83 



Besultagos g¡¡ Confiabilidad !1Jt lA ~ 

Como resultado de la correlación que se hizo de cada item 
con el resto de los items de la escala (Cuadro 4), se 
seleccionaron los 7 reactivos que obtuvieron una correlación 
superior al .JO. Estos reactivos fueron: 

cuadro 4 

REACTIVOS BBL!CCIONADOB P.r.RA LA BBCALA FINAL 
EN BASE AL ANALIBIB DE COBBELACION 

REACTIVOS 

-Emborracharse es una forma inocente de 
divertirse 

-Las personas que toman se divierten m6s 
que las que no toman 

-Las personas que toman tienen más amistades 
que las que no toman 

-una fiesta no es verdaderamente una buena 
fiesta si no se sirven bebidas alcohólicas 

-Tomarse una copa con una amistad es una 
manera de expresar la amistad 

-A algunas personas les hace bien emborra
charse de vez en cuando 

-Tomarse una copita es una de las activida
des placenteras de la vida 

32 

COEFICIENTE 
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CORBELACION 

.33 

.45 

.37 



Posteriormente, el análisis Factorial, que se realizó 
tomando los 13 reactivos de la escala original, apoya estos 
resultados presentando en el primer y más importante factor estos 
mismos siete reactivos que presentan una carga factorial superior 
a .40 (Nunnally, 1987). Estos resultados (Cuadro 5) indican que 
los siete reactivos están fuertemente relacionados entre si. 

cuadro 5 

RESULTADOS DEL llllALIBIB FACTORIAL. FACTOR NO, 1 

REACTIVOS 

•Eat>orracharse u \.f\I for11111 Inocente de 
divertirse 

·las personas que tomltf\ se divierten Ns 
que las que no t(JMn 

•las personas que tOIMn tienen 111h anlstades 
que lat que no tOMn 

·Una fiesta no es verdaderamente i..na buena 
fleso 1l no se sirven bcbldls alcohólicas 

•Tomarse l6\I copa can i..'la amht!ld es l.fll 

manera de e11.pre11r la amistad 

·A algl.flls personas les hace bien eirtlarra· 
charse de vez en cuando 

·Tomarse una copita es una de las activlda· 
des placenteras de la vida 

CARGA 
FACTORIAL 

.5009 

.6465 

.5560 

.6170 

.6249 

.sm 

.5737 

PARA El fACTOR TOTAL 

C!MllJMALITY EICENVAlUE C1l4 PCT 

.2509 2..4121 34,5 

.4160 

.3091 

.3&16 

.3905 

.3339 

.3291 

Ct'fMJNALITY es Igual al cuadredo de las cargas factoriales, es \a variania de cada reactivo. 

EICENVALUE Indica la cantidad total de vnrlanza que eir.pllca el factor para las variables consideradas 

como gr~. 

CUH PCT h'dlca la cantidad total de varlanu que upllca el factor para las variables consideradas 

como grupo pero e11.presado en porcentaje (Nl.fYMtlty, 1987), 
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El resultado del análisis de confiabilidad (Reliability) 
presenta una a 5=.6827. cado que este es un estudio exploratorio y 
el fenómeno se encuentra en las primeras etapas de su 
investigación, se considera que un alfa estandarizada de .68 es 
un puntaje satifactorio y suficiente para la confiabilidad de la 
escala. (Nunnally, 1987). 
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ANALIBIB E INTERPRETACIOM DE REBOLTADOB 

En los resultados de esta investigación (cuadro 6) se 
muestra que sólo uno de los reactivos fue contestado 
afirmativamente por má.s de la mitad de la población: 11 tomarse una 
copita es una de las actividades placenteras de la vida" (55.9\). 
sulkunen (1982), comenta el uso tan extenso que se le ha dado al 
consumo de alcohol, entre ellos encontramos el de festejar (o 
brindar) por algün evento importante; lo mismo se utiliza como 
aperitivo antes de la comida o simplemente para 11 pasar el rato 
con los amigosº. Dadas las anteriores situaciones encontramos que 
el beber es una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad y 
que, comúnmente, se encuentra asociada a eventos que se 
disfrutan, en los cuales las personas se sientes a gusto o 
alegres. Los reactivos que siguen en puntuación son los que 
relacionan el consumo y la amistad: 11 las personas que toman 
tienen más amistades que las que no toman" (33.8\) y "tomarse una 
copa con una amistad es una manera de expresar la amistad 11 

(33.4\). El consumir alcohol es una actividad que se hace, por lo 
general, en compañia de otras personas, por lo que parece ser que 
fomenta la interacción personal. 

cuando se distribuyen las respuestas afirmativas de las 
actitudes por sexo (cuadro 7} encontramos que, en general, los 
hombres presentan una actitud hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas m&s positiva que las mujeres. Podemos observar que, 
en todos los reactivos, los puntajes afirmativos por parte de los 
hombres rebasan las puntuaciones de la población femenina; esto 
es mucho más evidente en los reactivos 11 tomarse una copa con una 
amistad es una manera de expresar la amistad 11 , "una fiesta no es 
verdaderamente una buena fiesta si no se sirven bebidas 
alcohólicas 11 y 11 tomarse una copita es una de las actividades 
placenteras de la vida". culturalmente, hasta hace pocos años, el 
consumo de alcohol babia sido una actividad exclusiva de los 
hombres y era mal visto que una mujer bebiera. En la actualidad, 
esto ha cambiado y se le ha permitido a la mujer beber; sin 
embargo, existen algunos grupos sociales en los cuales esta norma 
sigue fuertemente arraigada. 

cuando se realiza la comparación de las respuestas 
afirmativas entre los diferentes grupos de edad (cuadro 8) se 
encuentra que las personas mayores de 50 años son las más 
permisivas con respecto al consumo de bebidas alcohólicas. La 
permisividad va decallendo conforme la edad de los grupos 
disminuye. Sin embargo, existen dos reactivos en los cuales las 
personas jóvenes (12 a 29 años) se muestran más liberales, estos 
reactivos son: "emborracharse es una forma inocente de 
di vertirse11 y 11 a algunas personas les hace bien emborracharse de 
vez en cuando". Llama la atención que estos dos reactivos son los 
referentes a la embriaguez. 
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Con respecto al nivel de escolaridad de la población (cuadro 
9) se encontró que ocurre lo contrario que en los grupos de 
edad. En casi todos los reactivos el porcentaje más alto de 
respuestas afirmativas se encuentra en el grupo de las personas 
que no ha asistido nunca a la escuela y que no sabe leer ni 
escribir. Se observa que los puntajes van disminuyendo conforme 
el nivel de escolaridad aumenta. Tal parece que las personas con 
un nivel medio o alto de escolaridad tiene un mayor conocimiento 
sobre los daños y perjuicios que produce el consumo excesivo de 
alcohol tanto a nivel físico del individuo como a nivel social. 
En los resultadas del estudio de Medina-Mora y cols. en el estado 
de Michoacán (1986}, se encuentra que1 entre los hombres de baja 
escolaridad y con una actitud liberal, es significativamente 
mayor el consumo de alcohol~ 

En cuanto a las actitudes de bebedores y no bebedores se 
hizo un analisis por separado para las poblaciones masculina y 
farnenina, ya que, como se observó en las frecuencias simples de 
los datos, se presentan caracteristicas muy particulares para 
cada uno de estos grupos. 

En los cuadros 10 y 11 se muestran los puntajes de 
respuestas afírmativas en abstemios y bebedores por sexo. 
Espec1fícamente para la población masculina (cuadro 10) Se 
observa que en la totalidad de los reactivos, los bebedores se 
manifiestan más liberales y permisivos que los no bebedores. 
Esto se acentúa en los reactivos "tomarse una copita es una de 
las actividades placenteras de la vida 11 , "emborracharse es una 
forma inocente de di vertirse 11 , y "a algunas personas les hace 
bien emborracharse de vez en cuando". 

En cuanto a la población femenina (cuadro 11) se encontró 
que no existen diferencias muy marcadas entre abstemias y 
bebedoras; es más, se observan tres reactivos en los cuales las 
mujeres que no beben tienen puntajes más elevados, es decir, se 
muestran más liberales ante el consumo que las bebedoras. Estos 
reactivos son "las personas que toman tienen más amistades que 
las que no toman", 1ttomarse una capa con una amistad es una 
tnanera de expresar la amistad" y "las personas que toman se 
divierten más que las que no toman". Según estos reactivos, 
parece ser que las mujeres abstemias tienen la idea de una 
relación estrecha entre consumo de alcohol, diversión y amistad. 
Posiblemente, esto se debe a que la mujer está e~presando lo que 
observa cuando el hombre bebe y no su experiencia propia. 

En resumen, se puede decir que el grupo que expresa 
actitudes más liberales hacia el consumo de bebidas alcohólicas 
son los hombres de 40 años en adelante, bebedores y con un bajo 
nivel de escolaridad. 
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Para la realización del modelo de regresión múltiple 
(cuadro 12) se consideró a la actitud hacia el consumo {la suma 
de las respuestas a los 7 reactivos) como la variable 
dependiente. Las variables independientes fueron: edad, sexo, 
escolaridad del jefe de familia, escolaridad del entrevistado y 
frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. 

El modelo de regresión para esta escala obtuvo una Rm=.3412 
y una R:Z = .1164. Es decir, la actitud hacia el consumo queda 
explicada en un 11.6% por las variables independientes incluidas 
en la regresión. El poder predictivo de la actitud a partir de 
estas 5 variables es muy bajo, sin embargo se toma en cuenta, ya 
que la relación que guardan la actitud con las demás variables es 
altamente significativa. 

Se puede observar que, en este modelo, la variable que tiene 
mayor influencia es el nivel de escolaridad del entrevistado, la 
cual explica el 6.2% de la actitud total hacia el consumo. Esta 
relación es inversa, ya que, como se vió anteriormente, entre 
menor sea el nivel de escolaridad más positiva será la actitud 
que se tiene hacia el consumo. 

La segunda variable en importancia es el sexo, que 
contribuye a explicar el 4% de la actitud. El signo de la Beta 
indica que los hombres tiene una actitud más positiva que las 
mujeres. 

Posteriormente se encuentra la frecuencia de consumo de 
alcohol la cual muestra que las personas que no beben y las 
personas que beben con menos frecuencia son las que presentan una 
actitud más liberal hacia el consumo. Corno se analizó en el 
cuadro 11, las mujeres ~bstemias se presentan, en algunos casos, 
más de acuerdo con el consumo que las mujeres que beben, esto 
podria se una explicación a lo que sucede con la frecuencia de 
consumo ya que el análisis se realizó con la población total, es 
decir, incluyendo hombres y mujeres. Por otro lado, se sabe que 
las personas que beben con mucha frecuencia y en grandes 
cantidades llegan a presentar problemas relacionados con su forma 
de beber, y tal vez sea esto lo que los lleva a tener una actitud 
negativa hacia el consumo. 

Después se encuentra la escolaridad del jefe de familia, la 
cual influye en la misma dirección a la actitud que la 
escolaridad del entrevista do, aunque, desde luego con un peso 
menor. 

Por último se presenta la edad del entrevistado, que como ya 
se observó en el cuadro B, aumenta la posibilidad de tener una 
actitud positiva hacia el consumo, conforme aumenta la edad. 
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Cuadro 6 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIR!!ATXVAS, POBLACZON TOTAL 

REACTIVOS 

-Emborracharse es una forma inocente de 
divertirse 

-Las personas que toman se divierten mAs 
que las que no toman 

-Las personas que toman tienen más amistades 
que las que no toman 

-una fiesta no es verdaderamente una buena 
fiesta si no se sirven bebidas alcohólicas 

-Tornarse una copa con una amistad es una 
manera de expresar la amistad 

-A algunas personas les hace bien emborra
charse de vez en cuando 

-Tomarse una copita es una de 
des placenteras de la vida 
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cuadro .7 

PORCENTAJE DB RBBPOBBTAB AFIRMATIVAS POR BBXO 

REACTIVOS 

·Ellborracharu u Ui.t forN inocente Qe 
dlvertlne 

·Las personas que tanan u divierten 111.h 
qi.- \as QIJf ria tcmon 

·Lar. penorvs que tOCMn tienen 1!16s aatlstltdes 
QIJe la• q,ie l10 t~n 

·Una tiesta no es v1u-tfader81Jltf!te tn1 buena 
Hesta si no H slrvtn bebidas 1lcd\61\ces 

·Tomarse""' copt con 1.n1 ,.._lstad es Uta 
lll&nl!"ra di upreur la 11111\stad 

·A a\911\111 ~nonas les hace blen etrtxirra• 
charse de vez en cu.tdo 

·Tamarn tn1 copita es uv de las actlvlda· 
des placentera& de la vida 

p" .DO\ 
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Cuadro a 

PORCBllTAJE DE RESPUESTAS AYIRl!ATIVAS POR GRUPOS DE EDAD 

Rf..\tT1VOS 

·Erix>rrl(harae u una foMM inonnte de 
dl~rtlt.u 

·LH ptUONIS ~ tCIDan "" divlert~ "'' 

1Z • 17 
W•2181 • 

z1,.1 

C1Je laa q.oe no tOlllllM zr.a 

·l .. p.rsON• q.H" tman t lenen 114s ami•· 
t9det. ~ lu ~ no tcnen 24.0 

·Uoe flnu M H verd~rlmel"lte U'\4 buM8 
fhi&ta ~¡ net se sirven ~bldat alcoMlfcu 26.3 

·loniarte ~ copa c0t1 tl\4 1111\S.tlld es uw 
unera ó• ~~pre1ar la arttsod 40.0 

·A •l9\nl!S pcrsoou:. les h11ce bien enb:irr•· 
charH dt vl:'t en cuando 39.0 

•f(JJMrH U'1a copita "'" Ul\4 de t.1 acHvfdl· 
des pl.tl:ffltl!ra& a. le vida 59.S 

• pe: .mn 
•• pe: .os 
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18. 29 
H~:W.4 

• 

2'1.2 

30. 39 
N•2818 

• 

28.1 28.9 

50. 65 
H•1646 • 

27.8 . 0.035°. 



cuadro 9 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS APIRMATIVAS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 

REACTIVOS 

·Ellbornch1ru es U'\111 forma Inocente de 
divertirse 

·l111 personas q.1e tciun se divierten .. .is 
q.Je l111 que no teman 

·l111 personas q.Je tanan tlMen iná• t1111fs· 
tades que 1 as que no tCllllln 

·Una fiesta no es verdaderamente IS'lll bJerMI 
f!Mtn si no se sirven bebidas alcohólicas 

·Tomarse Ll'\ll copa con t.na amistad es U'WI 

11111nera de exprnar la amistad 

·A algunas personas les hace bien erixlrra· 
charse de vez en cuando 

•Tomarse 1.n1 copita es IS'lll de las actlvlda~ 
des placenteras de la vida 

• p < .001 

NINCl.JtjA LEE Y PRIMA• SECUN· 
ESCRIBE RIA O.l.Rl.l. 

Nu.81 N•31S N•S228 N•3n1 
l :r; X X 

JS.7 J2.9 29.5 26.4 
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PREPA• PROFE• 
RATOA:IA SIOMAl 
Na1l28 h1436 CRAMER'S 

X X V 

27.7 23.2 0.059* 



cuadro 10 

PORCENTAJE DB RBSPUESTAS AFIRMATIVAS SEGUN CONSUMO 

POBLACION MASCULINA 

REACTIVOS 

·Eri>orraeh9ru es l6'lll forme Inocente de 
dlvertlru 

·Las personas que toman se divierten mb 
q...., 111 CJ.Je no ta!IMl 

·L .. personas que tDllllln tienen N1 
ainfstlldes que hs ~no tOINln 

·Una fiesta no H verdadcrairente i.na buena 
fie-llB si no u sirven bebidu alcoh6l lcu 

·Tomarse 1.N copa con Lno ami1tad l'S U'\a 
11111nere de eAprHllr la wnhtod 

·A algt.na1 personas IH hace bien t'flborra• 
chane de vez en cuando 

•Temerse i.na copita es 1.na de las actlvlda· 
dH placenteras de la vida 

p < .001 
.. p C" .os 
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X 
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cuadro 11 

PORCEN'l'AJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SEGUN CONSUMO 

POBLACION FEMENINA 

REACTIVOS 

·Etrborracharse es 1.1'\8 forma Inocente de 
divertirse 

-LH penona1 ~ taun H divierten di 
que lH que no ta111n 

·las personas qur tClll!ln tienen 11161 
Mlhtedes que las q.J(! no toman 

·Une fiesta no ea verdaderamente ~buena 
fiesta 11 no se sirven bebidas alcoh6llcas 

-TOr:'larse i.na copa con una emlsted es t.na 
manera de expresar ta a111i1tad 

•A alg¡r.11 persona5 les hace bltn eii'borra· 
charse de vei en cuerdo 

·Tcwiarse t.f'\8 copita es una de las actlvlda· 
des placenteras de la vtda 

p < .001 
.. p < .05 
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cuadro 12 

VARIABLE 

Escolaridad 
entrevistado 

Sexo 

Frecuencia 
de consumo 

Escolaridad 
jefe de fam. 

Edad 

p < • 001 
•• p < • os 

A!lllLISIB DE REGREBION MULTIPLE 
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CAPITULO 

IV 



CONCLUSIONES 

oe los análisis y la interpretación de los resultados 
anteriormente presentados se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

Existe diferencia en la actitud que presentan los 
diversos grupos sociales hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas. Sin embargo, aunque estas diferencias sean 
estad1sticamente significativas no se encuentra una 
relación estrecha entre las actitudes y las variables 
que conforman los grupos. 

Los hombres presentan una actitud más liberal hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas que las mujeres. 

Las personas de mayor edad están más de acuerdo con el 
consumo que las personas de menor edad, a excepción de 
la actitud hacia la embriaguez, en la cual los jóvenes 
se muestran más liberales que las personas adultas. 

Entre mayor sea el nivel de escolarid~d, existe una 
actitud menos liberal hacia el consumo. Y cuando la 
escolaridad es menor, se tiene una actitud más 
permisiva. 

Los hombres que consumen alcohol están más de acuerdo 
con el consumo que los que no beben. 

Entre las mujeres, no existe una diferencia marcada 
entre las bebedoras y las no bebedoras. 

Las caracter1sticas intr1nsecas de los sujetos, como 
son el sexo, la edad, la escolaridad del jefe de 
familia, la escolaridad del entrevistado y la 
frecuencia de consumo, no son suficientes para explicar 
las actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas 
que presenta cada individuo. Sin embargo, estas 
caracter1sticas pueden ser muy importantes cuando se 
trata de explicar la actitud que presenta todo un grupo 
de población. 
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DIBCUBION 

En la época prehisp.!nica, el consumo de alcohol se 
encontraba limitado por normas sociales que precisaban los grupos 
de población a los cuales les era permitido beber. Estos grupos 
ten1an caracter1sticas muy bien definidas, como el ser anciano y 
consumir bebidas embriagantes sólo en situaciones especificas 
como ceremonias o rituales. En ese tiempo, la norma estaba bien 
definida, por lo que la desviación era clara. 

Posteriormente, con la Conquista, el consumo tuvo una mayor 
difusión debido a la producción de bebidas en forma industrial¡ y 
es a partir de la Segunda Guerra Mundial, que el consumo se ha 
difundido prácticamente a todas las personas sin diferencia entre 
géneros, edades, nivel socioeconómico, etc. 

Todos estos cambios en la práctica del consumo ocurridos a 
través de la historia, han traldo consigo cambios en J.a forma de 
pensar de la gente con respecto al consumo, cambios en la norma 
social establecida para cada grupo. Es decir, las expectativas de 
comportamiento establecidas se modifican y se define a quien le 
está permitido beber y a quien no, lo cual se refleja de una 
manera importante en la actitud de la población hacia el consumo. 
Junto a estos cambios se observan también, variaciones en el 
consenso de los grupos de lo que está permitido y lo que no, 
mientras para un grupo una conducta es aceptada, para otro, 
dentro de la misma población, puede estar prohibida. Al no haber 
un consenso en la norma se espera también variación en la 
conducta. 

El propósito de este trabajo fue conocer la actitud hacia el 
consumo de bebidas alcohólcas de diferentes grupos sociales. Se 
consideró que la definición que proporcionaba una explicación más 
amplia y significativa acorde con el tipo de estudio es que las 
actitudes son un reflejo de las expectativas culturales de 
comportamiento más que predictores de la conducta. 

Las expectativas culturales se reflejan por medio de las 
normas y las actitudes. Las normas y las actitudes determinan un 
status, esto es, no son las mismas para los diferentes subgrupos 
poblacionales definidos por sexo, edad, ocupación y nivel 
socio-económico entre otros, y para las diferentes situaciones en 
las que el individuo se encuentra. 

Para cada subgrupo social existe un sistema de expectativas 
de comportamiento con las cuales, a los individuos pertenecientes 
al grupo, se les obliga, permite o prohibe llevar a cabo la 
conducta. 
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A partir de los resultados de un estudio de población como 
éste, no es posible dar una explicación y menos una predicción de 
la conducta de un individuo; sin embargo, se consideró que las 
actitudes reflejan e influyen de alguna manera la tendencia en el 
comportamiento de grupo, aunque no la determinan. 

Según la experiencia que se tiene con las encuestas de 
hogares previamente realizadas, se puede decir que las personas 
contestan según la normatividad social establecida en el grupo al 
que pertenecen. Es decir, se responde lo que se supone que la 
gente espera de ellos y no necesariamente, lo que en realidad 
hacen cuando se encuentran ante una situación particular y muy 
cercana. Es por esto que al analizar las actitudes que presentan 
hombres y mujeres, y compararlas con el consumo, se observa que 
los hombres beben más de lo que parecen permitirse y las mujeres 
se permiten m~s de lo que en realidad beben. 

La normatividad social se manifiesta claramente al analizar 
las actitudes que presentan cada uno de los grupos de edad 
examinados. Por ejemplo, las personas de 40 años en adelante 
siguen la norma social establecida para su grupo, en el cual 
existe un consenso de la mayoria de la población al pensar que 
está bien o es aceptado que la gente de mayor edad con5Utni"ti 
alcohol, por lo que los integrantes de este grupo se manifiestan 
en favor del consumo. 

Otro ejemplo, son el grupo de las mujeres que 
(independientemente de la edad) muestran una actitud menos 
favorable hacia el consumo que los hombres. Esto podria deberse a 
que, culturalmente, el consumo de alcohol se ha relacionado con 
caracter1sticas como "ser más hombre 11 y tener un papel dominante 
dentro de la sociedad y éstas no son caracteristicas que hayan 
sido atribuidas a la mujer, por lo cual, si ésta bebe, se desvla 
de la norma y no cumple con la expectativa cultural establecida 
para su grupo, el cual f inalrnente la rechaza. sin embargo, es 
interesante que a pesar de que se presentaron estas diferencias 
no se observó un consenso global en el que la mayoria de la 
población estuviera de acuerdo en los aspectos positivos y/o 
negativos de la bebida. Esto lleva a considerar que la persona 
puede optar por la moderación o el abuso en el consumo sin que 
ninguna de las dos conductas sea rechazada. 

Anteriormente los valores, normas y actitudes eran 
transmitidos por medio de la familia de padres a hijos. En la 
actualidad, la información y la manera de pensar de los demás con 
respecto a la bebida se transmite tarabiér, ;:,, través de la 
publicidad, con la cuál es mucho más fácil conoce~ la opinión de 
los demás, y que ésta llegue a un gran no.mero de personas. Este 
es el medio ideal para crear un consenso socinl hacia algún 

47 



fenómeno en particular debido al gran impacto e influencia que 
tiene, más que nada, en la población joven que busca 
identificarse con un modelo para formar parte de un grupo. 

Hace relativamente poco tiempo se ha presentado un cambio 
importante en la información sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas que es transmitida a través de la publicidad 
(anuncios en las calles, televisivos, de radio, cine, etc). Se 
pretende que el beber ya no se relacione con la hombr1a y el 
dominio, sino más bien se asocie con el control y la moderación 
en el consumo. 

Tomando como base la teoria de la respuesta cognitiva 
expuesta en el Marco de Referencia ele esta te!iis, se esperarla 
que la opinión con respecto a la persona que abusa del consumo 
decaiga y sea más valorada o aceptada socialmente la persona que 
limita su forma de beber. Es decir, se pretenderla crellr un 
consenso social en el cuál la mayor parte de la población tenga 
una actitud favorable hacia la moderación en el consumo de 
bebida, lo cual podría reforzar esta conducta, y las personas que 
abusan del alcohol sean consideradas como desviadas. Desde luego, 
éste no es el único factor para combatir el problema del abuso de 
alcohol en México; este esfuerzo deberia ser seguido por rnedidLts 
de control tanto de la ubicación de los lugares en los que se 
vende y consume la bebida, como del precio, la persona que lo 
compra, etc. 

Por otra parte, las personas que tienen una mayor nivel de 
escolaridad presentan una actitud menos favorable hacia la 
bebida, esto se debe muy probablemente a que se tiene una mayor 
información con respecto a las consecuencias adversas del abuso. 
Sin embargo, seria necesario dedicar un tiempo especial en las 
escuelas primarias y secundarias en el cual se hiciera incapié en 
los problemas que conlleva el abuso de alcohol y resaltar las 
ventajas que un consumo moderado proporciona. 

En México, el problema más importante que se tiene con 
respecto a las bebidas alcohólicas es el abuso de éstas, debido a 
la gran cantidad de problemas (principalmente de tipo familiar y 
de salud) que provocan en la población. Debido a los antecedentes 
del consumo de alcohol que se tienen y a la existencia de una 
industria productora de alcohol tan grande e importante, seria 
imposible plantear la abstención total, por eso se considera que 
lo más viable en el caso de este fenómeno es enseñar a la 
población a que controle su consumo para asi evitar los problemas 
que el abuso en el consumo acarrea. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DB LA INVBSTIGACION 

Existen un sinnó..mero de investigaciones que nos describen el 
fenómeno del consumo de alcohol, sin embargo, dado el caracter 
tan complejo del mismo, para su estudio, es necesario 
fragmentarlo en sus diversos componentes. Hasta la fecha, se han 
realizado en nuestro pa1s diversas investigaciones en poblacionoG 
especificas que estudian las actitudes hacia este !cnómcno, sin 
embargo no se habla realizado un estudio que tuviera 
representatividad nacional. Por lo cual esta tesis se presenta 
como una aproximación hacia una rama en el campo de investigación 
de las adicciones que es el estudio de las actitudes por lo que 
los resultados son de gran importancia ya que pueden 
generalizarse a la población total del pais. 

En este estudio exiten algunas desventajas que se p=csentan 
principalmente por el tipo de población entrevistadu.. En las 
escalas de actitudes lo ideal es tener un con-:inuo ~n las 
opciones de respuesta que va de "conplctanente d.:: acuerdo" 3 
11 completamcnte en rlesacu~rdo''· Sin embargo, en el ca~o de c~tc 
estudio, las opciones se limitaron a "si" y 11 no 11 lo que pcrr.ii!:e 
que su aplicdción sea m-3.s r:ipida y sencilla ya que no $C cucnt3 
co11 un nivel de escolaridad especifico y en algunos casos las 
re~pucstns en U!1 continuo son difíciles de comprender o confunden 
al entrevistado. Por otra parte, encontramos la desventaja de que 
las personas que no tienen un lugar fijo de residencia quedan 
excluidas del estudio, lo mismo que la población rural, las 
per5onas recluidas y las que habitan el alguna institución. 
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BUGBRBNCIAB 

Para tener una información más completa y precisa acerca del 
consumo de bebidas alcohólicas en nuestro pais seria conveniente 
realizar investigaciones que se aboquen al estudio de los 
factores internos y externos que intervienen tanto en la 
formación de las actitudes como en el cambio de éstas, como 
pueden ser: las norm'ls, valores y demás variables que se 
relacionan con las actitudes, ademeis de las incuidas en este 
estudio. 

Por otra parte, se recomienda realizar investigación en 
grupos especi fices de población, como pueden ser: niños, 
población con problemas de alcoholismo o la población que se 
encuentra recluida ya sea en cárceles, asilos, etc. 
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CAPITULO 
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JUlllllDICB 1 

INSTRUMENTO 

L_J__j 

{Edad) 

L__J 

{Sexo) 
Masculino •••.... 1 
Femenino •••••••• 2 

¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL ACTUAL? 

CASADO(A) ••••• ., ..... l 
UN ION LIBRE. • • • • • • • • • • 2 
SEPARADO (A) • • • • • • • • • • 3 
DIVORCIADO (A) • • • • • • • • 4 
VIUDO(A) ••••••••••••• 5 
SOLTERO{A) ••••••••••• 6 

¿CUAL FUE EL ULTIMO AÑO QUE APROBO (USTED/EL JEFE DE 
FAMILIA) EN LA ESCUELA? 

NINGUNO ••••••••••••••••••••••••••••• 00 
NUNCA FUE A LA ESCUELA PERO 
SABE LEER Y ESCRIBIR • • • • • • • • • • • • • • • • 01 
EDUCACION ESPECIAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • 02 
PRIMARIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 03 
TECNICO PORT-PRIMARIA • • • • • • • • • • • • • • • 04 
SECUNDARIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 05 
TECNICO POST-SECUNDARIA••••••••••••• 06 
PREPARATORIA, VOCACIO!IAL ••••••• ; .... -. _ 07 
TECNICO POST-VOCACIONAL ••••••••••• _.-. _oa::, 
PROFESIONAL ••••••••••••••••••• -. • • • • • 09 
POSTGRADO •••••••••••••••••••• , • • • • • • 10 
N. S. N. C ................... -•••• , 99 __ 
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A CONTINUACION LE VOY A HACER PREGUNTAS EN RELACION A SU 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
ANTES QUE NADA, QUISIERA SABER ¿CON QUE FRECUENCIA HA 
TOMADO USTED ALGUNA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL, COMO 
VINO, CERVEZA, DESTILADOS COMO EL BRANDY, ALCOHOL, 
PULQUE, ETC,? 

NUNCA HA CONSUMIDO NINGUNA BEBIDA ALCOHOLICA ••••. 1 
USA BEBIDAS ALCOHOLICAS MENOS DE UNA VEZ AL Allo •. 2 
CUANDO MENOS UNA VEZ AL A!lO . • • • • • . . . . • • • • • • • . • • • • 3 

L--J 

¿QUE TAN A MENUDO TOMA USTED CUALQUIER BEBIDA' 
ALCOHOLICA? 

TRES VECES O HAS AL DIA ••••••••••••••••• 01 
DOS VECES AL DIA ...................... , ¡- 02 
UNA VEZ AL DIA • , . , , . , . , , • , , , , • , , , •.• , • • • 03 
CASI TODOS LOS DIAS .. , , , •• , , , •. , , •• , , • . • 04 
TRES O CUATRO VECES A LA SEl'.ANA , ••. , •••• - OS-
UNA O DOS VECES A LA SEMANA ••..•••.•••.• 06 
DOS O TRES VECES AL MES . , , , ..•.••. , , . : , ; 07 
ALREDEDOR DE UNA VEZ AL MES••••••••••••• 08 
MENOS DE UNA VEZ AL MES, 
PERO POR LO MENOS UNA VEZ AL AllO •••••••• 09 
MENOS DE UNA VEZ AL Ailo ••••••••.•••.• , •• 10 
N.S. N.C ............................... 99 
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¿CON QUE FRECUENCIA SE EMBORRACHO DURANTE LOS ULTIMOS 12 
MESES? 

TRES VECES O MAS AL DIA • • • • • • • • • • • • • • • • • Cll 
DOS VECES AL DIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 2 
UNA VEZ AL DIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 03 
CASI TODOS LOS DIAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 
TRES O CUATRO VECES A LA SEMANA • • • • • • • • • 05 
UNA O DOS VECES A LA SEMANA••••••••••••• 06 
DOS O TRES VECES AL MES • • • • • • • • • • • • • • • • • 07. 
ALREDEDOR DE UNA VEZ AL MES • • • • • • • • • • • • • 08 -
DE SIETE A ONCE VECES ESTE ULTIMO AÑO • • • 09, 
DE TRES A SEIS VECES EN ESTE _ 
ULTIMO AflO •••••••••••••••••••••••••••••• · 10 
DOS VECES EN ESTE ULTIMO AÑO •••••••••••• 11 
UNA VEZ EN ESTE ULTIMO AÑO • • • • • • • • • • • • • • 12 · 
NUNCA ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13-. 
N.S. N.C. •••••• •••••••••••••••••• '.; .•• ·, .. ;, 9_9 e 
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HAGA EL FAVOR DE INDICARME SI POR LO GENERAL ESTA DE 
ACUERDO CON CADA UNA DE LAS ORACIONES QUE LE VOY A LEER 
A CONTINUACION 

SI •••..•••••••••••••••••• 

NO ....................... 2 

NS, NC ••••••••••••••••••• 

A.- NO HAY NADA BUENO EN LA BEBIDA. 

B.- EMBORRACHARSE ES UNA FORMA INOCENTE DE 
DIVERTIRSE. 

C.- LAS PERSONAS QUE TOMAN SE DIVIERTEN MAS 
QUE LAS QUE NO TOMAN. 

D. - LAS PERSONAS QUE TOMAN TIENEN MAS. 
AMISTADES QUE LAS QUE NO TOMAN. 

E.- UNA FIESTA NO ES VERDADERAMENTE UNA 
BUENA FIESTA SI NO SE SIRVEN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

F.- SI USTED TUVIESE ALGUN PROBLEMA DE 
ALCOHOLISMO LE DARIA PENA CONTARSELO 
A ALGUIEN. 

G,- UN HOMBRE QUE A MENUDO ESTA BORRACHO 
DEBE SER CASTIGADO POR LA LEY. 

H. - LA BEBIDA ES UllA DE LAS CAUSAS FUNDA
MENTALES DE QUE LA GENTE HAGA COSAS 
QUE NO DEBE HACER. 

I.- TOMARSE UNA COPA CON UNA AMISTAD ES 
UNA MANERA DE EXPRESAR LA AMISTAD. 

J,- A ALGUNAS PERSONAS LES HACE BIEN 
EMBORRACHARSE DE VEZ EN CUANDO. 

K.- TOMARSE UNA COPITA ES UNA DE LAS 
ACTIVIDADES PLACENTERAS DE LA.VIDA. 

L.- EL ALCOHOLISMO ES UNA ENFERMEDAD. 

M.- EL ALCOHOLICO ES UNA PERSONA DEBIL 
MORALMENTE. 
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