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Resumen
Objetivo: explorar en la literatura científica los factores personales 
más relevantes que influyen en el consumo de alcohol entre jóvenes 
universitarios.

Síntesis de contenido: la revisión se realizó bajo las recomendaciones 
del Manual de Cochrane y la declaración PrisMA. Se incluyeron palabras 
clave en español e inglés mediante operadores booleanos en diversas 
bases de datos, bajo la siguiente combinación: “alcohol consumption” 
or “alcohol abuse” And “university students” or “young” And “personal 
factors”. Se incluyeron estudios publicados entre 2012 y 2023 en idio-
ma español e inglés. El período de la búsqueda fue de junio de 2022 a 
septiembre de 2023. La evaluación de la calidad metodológica se realizó 
con base en la declaración stroBe. Posterior al proceso de búsqueda 
y la evaluación crítica y metodológica, se identificaron 29 estudios 
correlacionales y predictivos sobre factores personales biológicos 
(edad, sexo), cognitivos (impulsividad y autoeficacia de resistencia 
al consumo de alcohol) y afectivos (motivos para consumir alcohol, 
satisfacción con la vida, ansiedad social, estrés percibido, religiosidad y 
espiritualidad) que se relacionan e influyen en el consumo de alcohol.

Conclusiones: diversos factores relacionados con las características 
biológicas, psicológicas y emocionales del individuo influyen en el 
consumo de alcohol entre jóvenes universitarios, un conocimiento 
que coincide con lo propuesto en la teoría cognitiva social y que 
puede ser útil para el desarrollo de estrategias y programas de 
prevención dirigidos a este grupo.

Descritores: Consumo de Alcohol en la Universidad; Consumo Excesivo de Bebidas 

Alcohólicas; Factores de Riesgo; Factores Protectores (fuente: decs, BireMe).
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Personal factors influencing alcohol consumption among 
university students: A systematic review

Abstract
Objective: Explore the scientific literature on the most relevant personal factors 
that influence alcohol consumption among university students.

Content synthesis: The review was conducted following the recommendations of the 
Cochrane Manual and the PrisMA statement. Keywords in both Spanish and English 
were included, using Boolean operators across various databases with the following 
combination: “alcohol consumption” or “alcohol abuse” And “university students” or 
“young” And “personal factors.” Studies published between 2012 and 2023 in Spanish 
and English were included. The search period ranged from June 2022 to September 
2023. Methodological quality was assessed using the stroBe statement. After the search 
process and critical methodological evaluation, 29 correlational and predictive studies 
were identified, focusing on personal factors such as biological (age, sex), cognitive 
(impulsivity and self-efficacy in resisting alcohol consumption), and affective (motives 
for consuming alcohol, life satisfaction, social anxiety, perceived stress, religiosity, and 
spirituality) factors, which are related to and influence alcohol consumption.

Conclusions: Various factors related to the biological, psychological, and emotional 
characteristics of the individual influence alcohol consumption among university 
students. This understanding aligns with the propositions of Social Cognitive Theory 
and can be useful in developing prevention strategies and programs for young uni-
versity students.

Descriptors: Alcohol Drinking in College; Binge Drinking; Protective Factors; Risk Factors (fuente: 

decs, BireMe).

Fatores pessoais que influenciam o consumo de álcool em 
estudantes universitários: revisão sistemática

Resumo
Objetivo: explorar na literatura científica os fatores pessoais mais relevantes que 
influenciam o consumo de álcool em estudantes universitários.

Síntese do conteúdo: a revisão foi realizada sob as recomendações do Manual 
Cochrane e da declaração PrisMA. Palavras-chave em espanhol e inglês foram incluí-
das por meio de operadores booleanos em diversas bases de dados, sob a seguinte 
combinação: “alcohol consumption” or “alcohol abuse” And “university students” or 
“young” And “personal factors”. Foram incluídos estudos publicados entre 2012 e 
2023 em espanhol e inglês. O período temporal da busca foi de junho de 2022 a 
setembro de 2023. A avaliação da qualidade metodológica foi realizada com base 
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na declaração stroBe. Após o processo de busca e avaliação crítica e metodológica, 
foram identificados 29 estudos correlacionais e preditivos sobre fatores pessoais 
biológicos (idade, sexo), cognitivos (impulsividade e autoeficácia de resistência 
ao consumo de álcool) e afetivos (motivos para consumir álcool, satisfação com a 
vida, ansiedade social, estresse percebido, religiosidade e espiritualidade) que estão 
relacionados e influenciam o consumo de álcool.

Conclusões: vários fatores relacionados às características biológicas, psicológicas e 
emocionais do indivíduo influenciam o consumo de álcool em estudantes universi-
tários, conhecimento que coincide com o proposto na teoria social cognitiva, e que 
pode ser útil para desenvolver estratégias e programas de prevenção. 

Descritores: Consumo de Álcool na Faculdade; Consumo Excessivo de Bebidas Alcoólicas; Fatores 
de Proteção; Fatores de Risco (fonte: decs, BireMe).

Introducción
A nivel mundial, existen 2,3 mil millones de personas entre 18 y 65 años que consumen alcohol (1), por 
lo que este hábito se considera un problema de salud pública que afecta a diferentes grupos etarios (2).  
Una de las poblaciones donde el consumo de alcohol es un problema alarmante son los jóvenes 
universitarios; estudios realizados en México han reportado que entre 85,1 y 92 % de los jóvenes ha 
consumido alcohol en el último año (3, 4).

De manera adicional, se señala que entre los 20 y 24 años se presenta un mayor consumo excesivo 
explosivo de alcohol, conocido en inglés como binge drinking (2). Este tipo de consumo se caracteriza 
por la ingesta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en un corto período de tiempo, y se 
presenta frecuentemente como una de las principales actividades de ocio entre los jóvenes (2, 3).

Los jóvenes universitarios presentan características particulares que los convierten en una población 
vulnerable al incremento del consumo de alcohol, dado que el inicio en el consumo de bebidas alcohó-
licas oscila entre los 16 años en hombres y los 19 en mujeres (5). Esta es una etapa en la que atraviesan 
cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la transición de la adolescencia tardía a la adultez, lo 
que influye en la construcción y fortalecimiento de la identidad psicosocial. Por lo tanto, en los jóvenes 
universitarios, la conducta de consumo de alcohol puede mantenerse, disminuir o incrementarse debido 
a las experiencias psicológicas asociadas a la edad de 18 a 29 años (6-12). 

Una de las teorías que aborda este fenómeno es la teoría cognitiva social, la cual sostiene que la 
conducta se construye a través de procesos cognitivos influenciados por el entorno y las circuns-
tancias sociales. Estos procesos implican factores personales (biológicos, cognitivos y afectivos) y 
ambientales, los cuales se tratan como entidades independientes que se combinan de formas no 
especificadas para producir una conducta determinada (13, 14). 

Para los fines de la presente revisión sistemática, se analizará la literatura sobre los factores perso-
nales que pueden influir en el consumo de alcohol, los cuales son descritos por Bandura (13, 14) 
como predisposiciones derivadas de las creencias, pensamientos y sentimientos de un individuo 
que influyen en su comportamiento final y que pueden ser de tipo biológico, cognitivo y afectivo.

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Dentro de los factores personales biológicos derivados de la teoría cognitiva social se encuentra 
la edad, la cual puede determinar diferentes tipos de consumo de alcohol según la etapa de vida 
en la que se encuentre el individuo (15, 16). Otro factor personal biológico es el sexo; en este 
sentido, se señala que el consumo de alcohol puede diferir entre hombres y mujeres debido a las 
características fisiológicas y socioculturales propias de cada sexo (17, 18). 

En relación con los factores personales cognitivos, uno de los aspectos señalados por Bandura (13, 
14) es la creencia personal de poder rechazar el consumo de alcohol (autoeficacia en el rechazo al 
consumo de alcohol), la cual se asocia con niveles más bajos de consumo de bebidas alcohólicas 
(19, 20). Además, con respecto a la autoeficacia en el rechazo al consumo de alcohol, el factor per-
sonal cognitivo de la impulsividad se refiere a la incapacidad para reprimir el impulso de participar 
en ciertas conductas de riesgo, lo que puede asociarse con un mayor consumo de alcohol (21, 22).

Respecto a los factores personales afectivos, la literatura indica que estos pueden variar según 
las características de cada individuo; sin embargo, un factor que ha demostrado relevancia es la 
ansiedad social. Los individuos que presentan temor a ser observados y evaluados en situaciones 
sociales pueden ser más susceptibles al consumo de alcohol (23, 24). En relación con esto, se ha 
evidenciado que los motivos para consumir alcohol pueden diferir según las experiencias de cada 
persona; no obstante, se destacan motivos como olvidar problemas, ser aceptados por grupos 
sociales, entre otros (25).

Los diversos motivos para consumir alcohol que se presentan en un individuo pueden estar asociados 
con otros factores personales afectivos, como la satisfacción con la vida, dado que se ha reportado 
que una baja satisfacción con la vida puede incrementar la probabilidad de consumo de alcohol (26).  
Asimismo, el estrés percibido se considera un factor de riesgo para el consumo de alcohol, ya que 
este puede ser utilizado como un mecanismo de afrontamiento ante situaciones estresantes, como 
la carga académica, el inicio de prácticas profesionales, la búsqueda de empleo, la formación de una 
familia o la finalización de estudios (27, 28). Adicionalmente, se ha encontrado que altos niveles 
de espiritualidad se relacionan con un menor consumo de alcohol (29). 

Si bien existen antecedentes sobre los factores personales asociados al consumo de alcohol basados 
en la teoría cognitiva social, especialmente sobre la autoeficacia, este estudio permite profundizar 
e integrar diversos factores de índole cognitivo y afectivo que influyen en la conducta del consumo 
de alcohol. Por ende, se considera relevante conocer el estado del arte en torno al tema y reflexio-
nar sobre los factores personales que pueden determinar el consumo de alcohol, específicamente 
en jóvenes universitarios.

Los hallazgos de este estudio podrían contribuir significativamente a los profesionales de la salud y 
las humanidades, al ofrecer un conocimiento integrado sobre el fenómeno del consumo de alcohol 
que puede ser útil para el desarrollo de intervenciones y estrategias de prevención, particularmen-
te para jóvenes universitarios. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue explorar en la 
literatura científica los factores personales más relevantes (biológicos, cognitivos y afectivos) que 
influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios.

Factores personales que influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios: revisión sistemática  •  Del Angel García JE et al.
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Métodos
La presente revisión sistemática se guio con la pregunta ¿Cuáles son los factores personales que 
influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios? Este trabajo se llevó a cabo bajo 
las recomendaciones y pasos propuestos por el Manual de Cochrane y la declaración PrisMA, la 
cual establece los elementos necesarios para el desarrollo de estudios de revisión sistemática. La 
búsqueda se realizó en las bases de datos electrónicas Pubmed, eBsco Host, Scielo, Apa PsyInf y 
Applied Social Science Index & Abstract, así como mediante el buscador Google Académico, para 
la recuperación de artículos en texto completo.

Selección de estudios
La selección de los artículos fue realizada por un equipo de investigadores conformado por tres 
expertos en el tema de adicciones. La toma de decisiones y selección se llevó a cabo bajo la consi-
deración objetiva de los siguientes criterios: estudios primarios, población de estudio de jóvenes 
universitarios de ambos sexos, tipo de estudio (correlacionales y correlaciona-predictivos) y la ade-
cuada integración de la metodología del estudio. Se aplicaron filtros de año de publicación (2012 
a 2023) para identificar literatura relevante de la última década que pueda ser útil para posibles 
estudios de intervención, así como filtros de idioma (español e inglés). El período de búsqueda 
abarcó desde junio de 2022 hasta septiembre de 2023.

Como estrategia de búsqueda se incluyeron palabras clave en idioma español e inglés, interconec-
tadas mediante los operadores booleanos “And” y “or” para delimitar el proceso de búsqueda. 
Las estrategias de búsqueda utilizadas fueron las siguientes: (((((alcohol consumption) or (alco-
hol abuse)) And (university students)) or (young)) And (personal factors)) or (age); (((((alcohol 
consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) And (personal factors)) 
or (sex); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) 
And (personal factors)) or (gender); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And (univer-
sity students)) or (young)) And (personal factors)) or (drinking refusal self-efficacy); (((((alcohol 
consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) And (personal factors)) 
or (impulsivity); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or 
(young)) And (personal factors)) or (social anxiety); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) 
And (university students)) or (young)) And (personal factors)) or (motives for alcohol consump-
tion); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) And 
(personal factors)) or (satisfaction with life); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And 
(university students)) or (young)) And (personal factors)) or (perceived stress); (((((alcohol con-
sumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) And (personal factors)) or 
(spirituality); (((((alcohol consumption) or (alcohol abuse)) And (university students)) or (young)) 
And (personal factors)) or (religiosity).

La selección de artículos se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase, se realizó el screening de 
los datos mediante la revisión de títulos y resúmenes de cada artículo identificado en la búsqueda. 
En la segunda, se procedió a la lectura del texto completo para evaluar los criterios de elegibilidad. 
Finalmente, en la tercera fase, se efectuó la evaluación de la calidad metodológica. El proceso de bús-
queda y selección de artículos incluidos en la presente revisión sistemática se plasma en la Figura 1. 

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Figura 1. Diagrama de flujo PrisMA.

Fuente: elaboración propia.

Evaluación de la calidad metodológica
Debido a que los estudios incluidos son de tipo correlacional y predictivo con corte transversal, la fase 
tres de la evaluación de la calidad metodológica se realizó con base en la declaración stroBe (30),  
la cual proporciona una lista de verificación de los elementos que deben incluirse en los informes 
de estudios transversales. Con base en los 22 ítems de evaluación de dicha declaración, se calculó 
un porcentaje (1-100 %), donde el cumplimiento total de los ítems permite clasificar la calidad en 
100 %. Esto, a su vez, posibilita la evaluación de los estudios como de calidad deficiente (< 75 %), 
calidad moderada (75-90 %) o calidad alta (91-100 %).

Factores personales que influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios: revisión sistemática  •  Del Angel García JE et al.
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Registros identificados desde: Pubmed, 
eBsco Host, Scielo, Apa PsyInf y Applied 
Social Science Index & Abstract.

Bases de datos (n = 11.017)
Otras fuentes (n = 3)

Registros cribados (n = 2.023)

Estudios incluidos en la revisión 
(n = 29)

Publicaciones recuperadas para 
evaluación (n = 192)

Publicaciones evaluadas para elegibilidad 
(n = 192)

Registros eliminados antes de la evaluación
Registros duplicados eliminados  
(n = 2.546)
Registros marcados como no elegibles  
(n = 6.451)

Registros excluidos (n = 1.831)

Publicaciones no recuperadas (n = 0)

Publicaciones excluidas:
Calidad metodológica (n = 59)
Criterios estadísticos (n = 63)
Criterio de elegibilidad (n = 41)
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Resultados
Tras la búsqueda, se consideraron únicamente 29 artículos, ya que durante el proceso de revisión 
sistemática se eliminaron aquellos estudios que carecían de algún elemento esencial en su justifica-
ción, la población de estudio o la calidad metodológica. Los estudios incluidos fueron realizados en 
países como Noruega, Estados Unidos, Italia, Australia, Sudáfrica, México, Ucrania, Uganda, Corea, 
Francia, Rumania, Japón, República de Chipre, Inglaterra y Reino Unido. En la Tabla 1 se muestra 
la evaluación de calidad metodológica de los estudios.

Los estudios con calidad metodológica moderada fueron aquellos que carecían de algún elemento 
indispensable o que presentaban detalles insuficientes en el proceso metodológico, como la selec-
ción de participantes, la descripción de los instrumentos de medición y el tamaño reducido de la 
muestra, entre otros. Por su parte, los estudios con alta calidad metodológica fueron aquellos que 
presentaron una descripción y detalles metodológicos claros y precisos, sin reflejar observaciones 
sobre limitaciones en el estudio. En consecuencia, de los 29 estudios analizados, 20 obtuvieron 
una evaluación de alta calidad y 9 una de calidad moderada.

Los artículos considerados en la presente revisión sistemática fueron principalmente estudios 
descriptivos, correlacionales y correlacionales/predictivos, los cuales evidencian la influencia de 
ciertos factores personales en el consumo de alcohol. En la Tabla 2 se muestran las características 
de los estudios incluidos en la presente revisión sistemática.

De acuerdo con los datos señalados en la Tabla 2, el 44,8 % de los estudios incluidos en la revisión 
sistemática fueron predictivos, 41,3 % correlacionales y 13,79 % correlacionales/predictivos. El rango 
de año de publicación de los estudios analizados fue del 2012 al 2013. En la Tabla 3 se muestra 
de manera concisa los principales hallazgos de los estudios incluidos en la revisión sistemática.

Los hallazgos muestran que entre 35,8 y 64 % de los jóvenes universitarios reportaron consumo de 
alcohol dependiente, entre 20,2 y 39,5 % presentaron consumo de bajo riesgo, y entre el 3 y 23,4 % 
tuvieron consumo perjudicial. Además, en algunos estudios se identificó que aproximadamente la 
mitad de las muestras de estudio presentaban consumo excesivo explosivo de alcohol (binge drinking) 
(16, 25, 34, 36, 41, 43). En relación con los datos obtenidos para abordar el objetivo de la presente 
revisión sistemática, se destaca que existen múltiples factores personales que pueden influir en 
el consumo de alcohol entre los jóvenes universitarios. En la Tabla 2 se muestran los principales 
hallazgos de los factores personales biológicos, cognitivos y afectivos.

Dentro de los factores personales biológicos, se identifica que la edad muestra una relación negativa 
y significativa con el consumo de alcohol, lo que la convierte en un factor influyente en esta conducta 
(16, 32). En cuanto al sexo, diversos estudios indican que el género de los jóvenes universitarios 
influye significativamente en el consumo de alcohol (16, 34). En particular, se destaca que los jóve-
nes de sexo masculino tienen una mayor probabilidad de involucrarse en consumo excesivo (56).

Respecto a los factores personales cognitivos se identificó que la impulsividad tiene una relación 
y un efecto positivo y significativo con el consumo de alcohol (36, 51-53). Asimismo, se mostró 
que la autoeficacia de resistencia al consumo de alcohol tiene una relación y un efecto negativo y 
significativo con el consumo de alcohol (35, 39, 49, 50). 

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Tabla 1. Calidad metodológica de los estudios incluidos

Estudios con calidad moderada

Autor y año % Observaciones de limitaciones del estudio

Lew et al. (31) 90 Datos tomados de una base existente

Churakova et al. (32) 80 La población se integró por adultos, en los que se incluyen jóvenes universitarios

Foster et al. (33) 90 Metodología no clara

Navarro et al. (34) 90 Muestra pequeña

Hasking et al. (35) 90 Descripción de resultados poco clara

Henges y Marczinski (36) 80 Ausencia de elementos en los antecedentes y limitaciones del estudio

Wade (37) 85 Datos obtenidos en un estudio longitudinal del 2001-2002

Kamulegeya et al. (16) 85 Resultados poco descritos, ausencia de elementos en metodología

Clay et al. (38) 90 La población del estudio incluye jóvenes y adultos

Estudios con calidad alta

Autor y año % Observaciones de limitaciones del estudio

Goldsmith et al. (39) 100 No se reflejan

Bogg et al. (40) 100 No se reflejan

Klassen y Grekin (41) 95 No se reflejan

Guzmán et al. (42) 100 La población se generaliza a jóvenes/adolescentes

Lyvers et al. (43) 95 Faltan elementos en el resumen

Messina et al. (44) 100 No se reflejan

Sæther et al. (45) 95 Faltan elementos en el resumen

Jensen et al. (46) 100 No se reflejan

Yañez-Castillo et al. (47) 100 No se reflejan

Corbin et al. (48) 95 Metodología no clara

Tonkuriman et al. (49) 100 No se reflejan

Klanecky et al. (50) 95 Resultados poco descritos

Fisher et al. (51) 95 Faltan elementos en el resumen y limitaciones

Tran et al. (52) 100 La población del estudio incluye jóvenes universitarios y no universitarios

Flaudias et al. (53) 95 No se reflejan

Papachristou et al. (54) 95 Ausencia de elementos en el procedimiento

Jones et al. (55) 100 No se reflejan

Badicu et al. (56) 90 Ausencia de elementos en los antecedentes

Chen y Feeley (57) 100 No se reflejan

Hallihan et al. (58) 95 No se reflejan

Fuente: elaboración propia.

Factores personales que influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios: revisión sistemática  •  Del Angel García JE et al.
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Tabla 2. Características de los estudios analizados

Autor(es) y año País Diseño Muestra

Factores personales biológicos

Edad

Churakova et al., 2017 (32) Ucrania Predictivo 320 

Kamulegeya et al., 2020 (16) Uganda Predictivo 1.000

Badicu et al., 2020 (56) Rumania Correlacional 258

Sexo

Navarro et al., 2018 (34) México Predictivo 110

Wade, 2020 (37) Estados Unidos Predictivo 749

Kamulegeya et al., 2020 (16) Uganda Predictivo 1000

Badicu et al., 2020 (56) Rumania Predictivo 258

Factores personales cognitivos

Impulsividad

Fisher et al., 2022 (51) Estados Unidos Predictivo 509

Tran et al., 2018 (52) Australia Predictivo 273

Flaudias et al., 2019 (53) Francia Correlacional 1.055

Henges y Marcsinski, 2012 (36) Estados Unidos Predictivo 109

Jones et al., 2014 (55) Inglaterra Correlacional 400

Clay et al., 2023 (38) Reino Unido Correlacional 301

Autoeficacia de resistencia al consumo de alcohol

Goldsmith et al., 2012 (39) Estados Unidos Correlacional/predictivo 747

Tonkuriman et al., 2019 (49) Tailandia Predictivo 413

Klanecky et al., 2015 (50) Estados Unidos Correlacional/predictivo 200

Hasking et al., 2015 (35) Australia Correlacional/predictivo 443

Factores personales afectivos

Motivos para consumir alcohol

Bogg et al., 2016 (40) Estados Unidos Predictivo 355

Messina et al., 2021 (44) Italia Predictivo 1.928

Corbin et al., 2013 (48) Estados Unidos Correlacional 225

Fisher et al., 2020 (51) Estados Unidos Predictivo 509

Jones et al., 2014 (55) Inglaterra Correlacional 400

Hallihan et al., 2023 (58) Estados Unidos Correlacional 213

Satisfacción con la vida

Lew et al., 2019 (31) Estados Unidos Predictivo 9.211

Sæther et al., 2019 (45) Noruega Correlacional 9.810

Jensen et al., 2021 (46) Noruega Predictivo 50.054

Ansiedad social

Lyvers et al., 2018 (43) Australia Correlacional/predictivo 133

Papachristou et al., 2018 (54) República de Chipre Correlacional 245

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Autor(es) y año País Diseño Muestra

Estrés percibido

Navarro et al., 2018 (34) México Predictivo 110

Corbin et al., 2013 (48) Estados Unidos Correlacional 225

Chen y Feeley, 2015 (57) Estados Unidos Predictivo 179

Religiosidad

Guzmán et al., 2019 (42) México Predictivo 243

Foster et al., 2013 (33) Estados Unidos Correlacional 700

Espiritualidad

Klassen y Grekin, 2017 (41) Estados Unidos Correlacional 623

Churakova et al., 2017 (32) Ucrania Correlacional 320

Yañez-Castillo et al., 2018 (47) México Correlacional 300

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Hallazgos de los estudios analizados

Autor y año Población Hallazgos (correlación/predicción)

Factores personales biológicos

Edad

Churakova et al., 
2017 (32)

Jóvenes/
adultos

La edad (β = -0,11, p < 0,05) presentó un efecto negativo y significativo en 
el consumo frecuente de bebidas alcohólicas.

Kamulegeya et al., 
2020 (16)

Jóvenes 
universitarios

Ser mayor de 21 años (or = 1,56, ic95 % [1,06-2,30], p < 0,05) incrementa 
el riesgo del consumo de alcohol.

Badicu et al.,  
2020 (56)

Estudiantes 
universitarios

Se identificó una relación negativa y significativa entre la edad y el consumo 
de alcohol (r = -0,19, p < 0,001), los jóvenes de 18 años presentaron mayor 
consumo de riesgo perjudicial.

Sexo

Navarro et al., 2018 
(34)

Jóvenes 
universitarios

El sexo (β = 0,37, p = 0,001) mostró un efecto positivo y significativo en el 
consumo de alcohol.

Wade, 2020 (37) Jóvenes El 45 % presentó consumo excesivo de alcohol. Efecto positivo en el 
consumo excesivo de alcohol en hombres (β = 0,24, p < 0,01).

Kamulegeya et al., 
2020 (16)

Jóvenes 
universitarios

Ser del sexo masculino incrementa el riesgo de consumo de alcohol (or = 1,52, 
ic95 % [1,14-2,04], p < 0,05) y el riesgo de consumo excesivo de alcohol  
(or = 1,17, ic95 % [0,59-2,53], p < 0,05). 

Badicu et al.,  
2020 (56)

Estudiantes 
universitarios

El sexo masculino (β = -1,769, p < 0,05) fue un factor predictor del 
consumo de alcohol.

Factores personales que influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios: revisión sistemática  •  Del Angel García JE et al.
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Autor y año Población Hallazgos (correlación/predicción)

Factores personales cognitivos

Impulsividad

Fisher et al.,  
2022 (51)

Jóvenes 
universitarios

La urgencia negativa (β = 0,54, p < 0,001) y falta de premeditación  
(β = 0,48, p < 0,05) tienen un efecto significativo y positivo en el consumo 
perjudicial de alcohol. Asimismo, se reportó que la urgencia negativa  
(β = 0,57, p < 0,001) y la falta de premeditación (β = 0,34, p < 0,05) 
también fungen como predictores significativos y positivos en el consumo 
de alcohol dependiente.

Tran et al.,  
2018 (52)

Jóvenes La ausencia de premeditación tuvo un efecto significativo y positivo en la 
frecuencia del consumo de alcohol (β = 0,16, p < 0,05). La ausencia de 
premeditación (β = 0,19, p < 0,01) y la urgencia negativa (β = 0,19, p < 0,05) 
tuvieron un efecto positivo en el consumo excesivo de alcohol (binge drinking).

Flaudias et al., 2019 
(53)

Jóvenes 
universitarios

Correlación positiva y significativa entre la impulsividad global (r = 0,36, 
p < 0,001), la dimensión de urgencia (r = 0,17, p < 0,001), la dimensión 
de premeditación (r = 0,29, p < 0,001), la dimensión de búsqueda de 
sensaciones (r = 0,27, p < 0,001) y el consumo de alcohol.

Henges y 
Marcsinski,  
2012 (36)

Estudiantes 
universitarios

La impulsividad mostró un efecto positivo y significativo en el número total 
de bebidas (β = 0,70, p < 0,05), el número de días de consumo excesivo de 
alcohol (β = 0,06, p < 0,05) y el número de días de embriaguez (β = 0,09, 
p < 0,001).

Jones et al.,  
2014 (55)

Estudiantes 
universitarios

La urgencia mostró una relación positiva y significativa con las unidades 
de vino (r = 0,16, p < 0,01) y bebidas destiladas (r = 0,16, p < 0,01). La 
premeditación mostró una relación positiva y significativa con las unidades 
de cerveza (r = 0,14, p < 0,05), vino (r = 0,26, p < 0,001) y bebidas 
destiladas (r = 0,19, p < 0,001). La búsqueda de emociones presentó una 
relación positiva y significativa con las unidades de cerveza (r = 0,25,  
p < 0,001), vino (r = 0,27, p < 0,001) y bebidas destiladas (r = 0,24,  
p < 0,001).

Clay et al.,  
2023 (38)

Jóvenes y 
adultos

La impulsividad mostró una relación positiva y significativa con el consumo 
de alcohol (Audit) (r = 0,15, p < 0,01) y el consumo de alcohol a lo largo de 
la vida (r = 0,38, p < 0,01).

Autoeficacia de resistencia al consumo de alcohol

Goldsmith et al., 
2012 (39)

Estudiantes 
universitarios

Se reportó una relación positiva y significativa entre la autoeficacia de 
resistencia al consumo de alcohol y el consumo de alcohol (r = -0,53,  
p < 0,001). El género (β = 0,16, p < 0,001) y la autoeficacia de resistencia 
al consumo de alcohol (β = -0,49, p < 0,001) tuvieron un efecto 
significativo en el consumo de alcohol.

Tonkuriman et al., 
2019 (49)

Jóvenes 
universitarios

El 49,4 % de los hombres y el 45 % de las mujeres presentó consumo 
excesivo explosivo de alcohol. La autoeficacia de rechazo al consumo  
(β = -0,22, p < 0,001) presentó un efecto negativo y significativo sobre el 
consumo de alcohol excesivo de alcohol.

Klanecky et al., 
2015 (50)

Jóvenes 
universitarios

La autoeficacia para el rechazo al consumo de alcohol se correlacionó 
negativamente con el consumo de alcohol (r = -0,45, p < 0,01). Se 
identificó un efecto negativo de la autoeficacia para el rechazo al consumo 
de alcohol sobre el consumo problemático de alcohol (β = -0,43, p < 0,01).

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Autor y año Población Hallazgos (correlación/predicción)

Hasking et al., 2015 
(35)

Jóvenes Correlación negativa entre autoeficacia de rechazo y la bebida alcohólica en 
situaciones sociales (r = -0,63, p < 0,001) y entre autoeficacia de rechazo 
a la bebida en alivio emocional (r = -0,54, p < 0,001) y el consumo de 
alcohol. La autoeficacia de rechazo de la bebida en el alivio emocional 
influye negativa y significativamente en el consumo de alcohol (β = -0,19,  
p < 0,01) y el consumo dependiente de alcohol (β = -0,25, p < 0,05).

Factores personales afectivos

Motivos para consumir alcohol

Bogg et al.,  
2016 (40)

Estudiantes 
universitarios

El 35,8 % de los participantes reportó consumo de alcohol dependiente. El 
motivo para consumir alcohol de mejora (β = 0,31, p < 0,05) y el motivo 
para consumir alcohol de afrontamiento (β = 0,20, p < 0,05) presentaron 
un efecto positivo y significativo con el consumo de alcohol.

Messina et al., 2021 
(44)

Jóvenes 
universitarios

El 39,5 % presentó consumo de bajo riesgo y el 53,3 % consumo 
dependiente. Los jóvenes universitarios con consumo de alcohol de alto 
riesgo presentaron motivos de afrontamiento (F = 79,9; p < 0,001), 
motivos sociales (F = 95,6; p < 0,001) y de mejora (F = 81,9; 7 < 0,001); 
los jóvenes con consumo de alcohol de bajo riesgo presentaban motivos de 
conformidad o presión social (F = 7,4; p < 0,001).

Corbin et al.,  
2013 (48)

Jóvenes 
universitarios

Los motivos de afrontamiento para consumir alcohol mostraron una relación 
positiva y significativa con el consumo de alcohol semanalmente (r = 0,419, 
p < 0,01).

Fisher et al.,  
2020 (51)

Jóvenes 
universitarios

Los motivos de afrontamiento (β = 0,27, p < 0,01) y de mejora (β = 0,47, 
p < 0,001) mostraron un efecto positivo y significativo con el consumo de 
alcohol.

Jones et al.,  
2014 (55)

Estudiantes 
universitarios

Los motivos de mejora, afrontamiento, conformidad y sociales mostraron 
una relación positiva y significativa con las unidades de cerveza (r = 0,27,  
p < 0,001; r = 0,15, p < 0,05; r = 0,18, p < 0,01; r = 0,28, p < 0,001).  
Los motivos de mejora, afrontamiento y sociales presentaron una asociación 
positiva y significativa con las unidades de vino, respectivamente (r = 0,31,  
p < 0,001; r = 0,20, p < 0,001; r = 0,30, p < 0,001).

Hallihan et al., 2023 
(58)

Estudiantes 
universitarios

Los motivos de afrontamiento presentaron una relación positiva y significativa 
con la frecuencia de consumo excesivo explosivo de alcohol en los últimos 30 
días (r = 0,19, p < 0,01) y la cantidad de alcohol (r = 0,18, p < 0,01).

Satisfacción con la vida

Lew et al.,  
2019 (31)

Jóvenes El 76 % presentó satisfacción con la vida alta, el 16,7 % media y el 7,3 % baja. 
El 33,2 % refirió consumir alcohol. Una satisfacción con la vida media (or = 
1,33, ic95 % [1,09-1,62], p < 0,05) y baja (or = 1,45, ic95 % [1,10-1,92], p < 
0,05) incrementan el riesgo de consumo de alcohol.

Sæther et al.,  
2019 (45)

Jóvenes 
universitarios

El 53 % presentó consumo de alcohol de bajo riesgo, el 38 % consumo 
dependiente y el 3 % consumo perjudicial. La satisfacción con la vida presentó 
una relación negativa y significativa con el consumo de riesgo (r = -0,10,  
p < 0,001) y el consumo peligroso de alcohol (r = -0,60, p < 0,001).

Factores personales que influyen en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios: revisión sistemática  •  Del Angel García JE et al.
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Autor y año Población Hallazgos (correlación/predicción)

Jensen et al., 2021 
(46)

Jóvenes 
universitarios

El 21,7 % de los jóvenes informó que bebía siete o más bebidas alcohólicas 
en un día típico. Se identificó que la satisfacción con la vida influye como 
factor protector en el consumo de riesgo (consumo perjudicial) (or = 0,95, 
ic95 % [0,9-0,9], p < 0,001) y el consumo nocivo (consumo dañino)  
(or = 0,72, ic95 % [0,.6-0,7], p < 0,001).

Ansiedad social

Lyvers et al.,  
2018 (43)

Jóvenes 
universitarios

El 64 % presentó consumo de alcohol dependiente. Correlación positiva y 
significativa entre la ansiedad social y el consumo de alcohol de alto riesgo 
(r = 0,20, p < 0,05). La ansiedad fue un predictor negativo para el motivo 
de afrontamiento para consumir alcohol (β = 0,29, p < 0,01).

Papachristou et al., 
2018 (54)

Estudiantes 
universitarios

Correlación negativa y significativa entre la ansiedad social y el Audit 
(consumo de alcohol) (r = -0,19, p < 0,01).

Estrés percibido

Navarro et al., 2018 
(34)

Jóvenes 
universitarios

El 52,7 % presentó consumo dependiente, el 24,5 % consumo perjudicial. 
El estrés percibido (β = 0,217, p = 0,034) mostró un efecto positivo y 
significativo en el consumo de alcohol.

Corbin et al.,  
2013 (48)

Jóvenes 
universitarios

Relación positiva y significativa entre el estrés percibido y los problemas 
derivados del consumo de alcohol (r = 0,20, p < 0,01).

Chen y Feeley, 
2015 (57)

Jóvenes 
universitarios

El estrés percibido tiene un efecto positivo y significativo con el consumo 
excesivo de alcohol (β = 0,32, p < 0,001). Los jóvenes universitarios 
con percepción de estrés tienen más probabilidad de presentar consumo 
excesivo de alcohol (or = 1,3, ic95 % [1,1-1,6], p < 0,001).

Religiosidad

Guzmán et al., 2019 
(42)

Jóvenes El 20,2 % presentó consumo de bajo riesgo, el 26,7 % consumo dependiente 
y el 23,4 % consumo perjudicial. La religiosidad presentó un efecto 
significativo y negativo en el consumo de alcohol (β = -0,028, p = 0,001).

Foster et al.,  
2013 (33)

Jóvenes 
universitarios

Alta religiosidad presentó una asociación negativa y significativa con el 
consumo de alcohol (r = -0,22, p < 0,001).

Espiritualidad

Klassen y Grekin, 
2017 (41)

Jóvenes 
universitarios

La espiritualidad se correlacionó negativa y significativamente con el 
consumo de alcohol excesivo episódico (r = -0,18, p < 0,01).

Churakova et al., 
2017 (32)

Jóvenes Correlación negativa y significativa entre la espiritualidad (r = -0,39,  
p < 0,001) y el consumo de alcohol. La espiritualidad (β = -0,20,  
p < 0,001) tuvo un efecto negativo y significativo en el consumo frecuente 
de bebidas alcohólicas.

Yañez-Castillo et al., 
2018 (47)

Jóvenes 
universitarios

La espiritualidad se correlacionó negativa y significativamente con el 
consumo de alcohol (r = -0,15, p < 0,001).

β = beta, r = coeficiente de correlación, or = Odds Ratio, F = estadístico F, p = significancia observada. 
Fuente: elaboración propia.

Con relación a los factores personales afectivos, se determinó que los motivos para consumir 
alcohol en sus dimensiones motivos de mejora, afrontamiento y sociales, influyen positiva y sig-
nificativamente en el consumo de alcohol (40, 44, 48, 51, 55, 58). Referente a la satisfacción con 
la vida, se ha evidenciado que se trata de un factor que puede tanto incrementar como disminuir 
el riesgo de consumo de alcohol en jóvenes universitarios (31, 45, 46).

Av. enferm. 2024;42(2):111831.
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Otros factores personales afectivos son la ansiedad social, el estrés percibido, la religiosidad y la 
espiritualidad. Respecto a la ansiedad social, se han evidenciado hallazgos opuestos, donde se señala 
que la ansiedad social puede relacionarse positiva o negativamente con el consumo de alcohol (43, 
54). Por su parte, el estrés percibido ha mostrado que influye positivamente en el consumo de alco-
hol, lo que incrementa el riesgo de que se desarrolle esta conducta en los jóvenes universitarios (34, 
48, 57). Por último, se señala que tanto la religiosidad como la espiritualidad se muestran como un 
factor que disminuye el riesgo del consumo de alcohol en la población objetivo (32, 33, 41, 42, 47).

Discusión
Los estudios seleccionados contribuyen a la identificación de factores personales que influyen 
en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. Los factores personales que se discutirán a 
continuación presentan evidencia empírica relevante para el desarrollo de investigaciones que 
amplíen el conocimiento existente y que aborden la atención y cuidado preventivo del consumo 
de alcohol en esta población desde la perspectiva de factores de riesgo o protección. De acuerdo 
con la literatura, el consumo de alcohol en jóvenes universitarios puede incrementarse o disminuir 
en relación con las características o factores personales de tipo biológico, cognitivo o afectivo de 
cada individuo, así como con las experiencias psicológicas asociadas a su etapa de vida. 

Factores personales biológicos
Kamulegeya et al. (16) refirieron que los jóvenes con edad mayor a los 21 años presentan mayor 
riesgo de consumo de alcohol. En este sentido, Churakova et al. (32) y Badicu et al. (56) identificaron 
que la edad tiene un efecto negativo y significativo en el consumo de alcohol frecuente. Si bien la 
literatura refiere que el inicio del consumo de alcohol suele presentarse entre los 16 y 17 años, en 
algunos casos la edad de inicio pudiera ser más temprana, lo que incrementa la probabilidad de que 
en edades posteriores de la juventud se desarrolle un consumo de alcohol habitual o regular (59).

Otro factor personal biológico relacionado con el consumo de alcohol es el sexo de los jóvenes univer-
sitarios. De acuerdo con Navarro et al. (34), el sexo masculino suele presentar un mayor consumo de 
alcohol, por lo que ser hombre incrementa el riesgo de consumo habitual y excesivo de alcohol (53, 
54). Esta mayor frecuencia de consumo en los hombres está estrechamente relacionada con premisas 
socioculturales, ya que el consumo de alcohol es más aceptado en los hombres que en las mujeres, 
incluso hasta el consumo excesivo y los períodos de embriaguez, en consonancia con la imagen aceptada 
de la masculinidad, el comportamiento defensivo, la fortaleza, la valentía y la asunción de riesgos (18).  
Estos hallazgos sobre los factores personales biológicos están en línea con lo señalado en la teoría 
cognitiva social, donde Bandura (14) indica que estos factores pueden variar entre individuos, dado 
que la estructura física, los sistemas neuronales y las estructuras cerebrales difieren entre personas, 
afectando así de manera distinta el desarrollo de la conducta.

Factores personales cognitivos
Se identificaron factores que involucran procesos para la toma de decisiones relacionadas a la 
propia conducta, entre los que se destaca la impulsividad y la autoeficacia de resistencia al consu-
mo de alcohol. Con base en lo anterior, se identificó que la impulsividad tiene un efecto positivo y 
significativo con el número de bebidas alcohólicas que se consumen y el número de días de con-
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sumo excesivo de alcohol (binge drinking) (36), así como una relación positiva y significativa con el 
consumo de alcohol a lo largo de la vida (38). 

Cabe mencionar que la impulsividad incluye dimensiones como la falta de premeditación, que se refiere 
a la tendencia a actuar sin considerar las consecuencias, y que influye positiva y significativamente en 
el consumo de alcohol, así como en la frecuencia de consumo y en el consumo perjudicial. La dimen-
sión de búsqueda de sensaciones, que hace referencia a la búsqueda de actividades excitantes y a la 
preferencia conductual por objetos placenteros, también se relaciona positiva y significativamente 
con el consumo de alcohol (52). Asimismo, la dimensión de urgencia negativa —es decir, la tendencia a 
actuar impulsivamente en respuesta a situaciones negativas— tiene un efecto positivo en el consumo 
de alcohol y en el consumo excesivo explosivo de alcohol (46, 48).

Otro factor personal cognitivo relacionado con la toma de decisiones sobre el consumo de alcohol es 
la autoeficacia de resistencia al consumo de alcohol. Según la evidencia empírica, las creencias que 
el individuo tiene sobre su capacidad para resistir el consumo de alcohol en diversos escenarios y 
momentos de la vida tienen un efecto negativo en el consumo de alcohol, en el consumo dependien-
te de alcohol y en el consumo excesivo explosivo de alcohol en jóvenes universitarios (43, 45). De 
acuerdo con Bandura (14), la autoeficacia es una competencia personal que puede desarrollarse con 
el tiempo y en función de la capacidad del individuo para afrontar situaciones estresantes y establecer 
relaciones interpersonales positivas, lo que puede incrementar o disminuir la probabilidad de iniciar 
o mantener el consumo de alcohol.

Factores personales afectivos
Los factores personales afectivos de mayor relevancia fueron los motivos para consumir alcohol, la ansie-
dad social, la satisfacción con la vida, el estrés percibido, la religiosidad y la espiritualidad. Los motivos 
para consumir alcohol, la ansiedad social y el estrés percibido se han identificado principalmente como 
factores de riesgo. En el caso de los motivos para consumir alcohol, diversos estudios han demostrado 
que los motivos de afrontamiento (olvidar problemas), mejora (sentirse mejor), conformidad (encajar 
en un grupo) y motivos sociales (incrementar la socialización) tienen un efecto positivo y significativo 
en el consumo de alcohol entre los jóvenes universitarios.

Cabe mencionar que los motivos para consumir alcohol en jóvenes con alto consumo de alcohol suelen 
ser de afrontamiento, mejora y conformidad o presión social, mientras que en aquellos con consumo 
de bajo riesgo, los principales motivos son de conformidad y sociales (25, 37, 46). De acuerdo con 
los hallazgos, los motivos de afrontamiento y conformidad se relacionan positiva y significativa-
mente con la ansiedad social, la cual ha mostrado un efecto negativo y significativo en los motivos 
de afrontamiento. Aunque los motivos para consumir alcohol pueden clasificarse en diversos tipos, 
se destaca que cada uno de ellos incluye creencias, emociones y sentimientos relacionados con las 
vivencias y experiencias del individuo. Estos pueden ser tanto positivos como negativos, influyendo 
significativamente en cómo el individuo responde a ellos, siendo el consumo de alcohol una forma 
de “afrontar” dichas situaciones.

Asimismo, se ha reportado una relación positiva y significativa entre la ansiedad social y el consumo de 
alcohol de alto riesgo (43), resultados que concuerdan con un estudio realizado por Papachristou et al. 
(54), quienes identificaron que la ansiedad social tiene un efecto positivo y significativo en el consumo 
de alcohol entre jóvenes universitarios. Otro factor personal afectivo considerado de riesgo es el estrés 
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percibido; según la revisión de la literatura, existen estudios que muestran una correlación y predicción 
positiva y significativa entre el estrés y el consumo de alcohol (34, 48). Por su parte, Chen y Feeley (57)  
identificaron que aquellos jóvenes con alta percepción de estrés tienen una mayor probabilidad de 
presentar consumo excesivo de alcohol, lo cual puede derivarse de las diversas funciones y roles que 
desempeña el joven universitario. Además de las actividades académicas, muchos jóvenes enfrentan 
un conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos, preocupaciones y dificultades asociadas con 
su vida diaria, ya sea como estudiante, empleado, jefe de familia, entre otros.

Respecto al factor personal afectivo de la satisfacción con la vida, Lew et al. (31) y Sæther et al. (45) 
demostraron que un nivel medio o bajo de satisfacción con la vida incrementa el riesgo de consumo 
de alcohol en jóvenes universitarios. Además, se identificó una relación negativa y significativa entre 
la satisfacción con la vida y el consumo de alcohol de riesgo y peligroso, interpretándose que, a 
menor satisfacción con la vida, mayor es el consumo de alcohol. Por otro lado, Jensen et al. (46) 
evidenciaron que una mayor satisfacción con la vida disminuye el riesgo de consumo perjudicial y 
dañino. Así, la satisfacción con la vida puede actuar tanto como un factor protector como de riesgo. 

Factores protectores del consumo de alcohol
Desde la perspectiva de los factores protectores del consumo de alcohol, se han identificado la religio-
sidad y la espiritualidad. Cabe mencionar que diversos autores suelen referirse a estos factores como 
sinónimos, sin embargo, es importante aclarar que cada uno tiene dimensiones conceptuales distintas. 
En el caso de la religiosidad, se describe como las creencias, actitudes, valores o prácticas vinculadas 
a un poder superior que tienen la intención de guiar el comportamiento dentro de una tradición reli-
giosa (33, 59, 60). Por su parte, la espiritualidad se describe como una relación personal que puede 
o no incluir la creencia en un Dios, pero que permite la configuración de una búsqueda personal de 
respuestas sobre el significado de la vida, el universo y la relación con los demás (32, 61).

En cuanto a la religiosidad, diversos estudios han mostrado que tiene una relación y efecto negativo 
sobre el consumo de alcohol (34, 39). Hallazgos similares se han observado con la espiritualidad, 
ya que se ha evidenciado un efecto negativo de la espiritualidad en la frecuencia del consumo de 
alcohol y el consumo excesivo episódico de alcohol (binge drinking) (31, 40). Estos resultados sobre 
los factores personales afectivos están en consonancia con lo propuesto por Bandura (14), quien 
sugiere que todo lo que el individuo piensa, crea y siente se refleja en diversos rasgos, creencias, 
motivaciones, instintos e inclinaciones emocionales que afectan de manera significativa su conducta.

Si bien este estudio permitió integrar hallazgos relevantes sobre factores personales biológicos, 
cognitivos y afectivos que pueden influir en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios, es 
importante mencionar que una de las limitaciones del estudio fue la generalización de los resulta-
dos, debido a la variabilidad entre los estudios incluidos en esta revisión. Esto abre la oportunidad 
para continuar generando investigaciones que profundicen en estos factores.

De manera integral, los factores personales biológicos, cognitivos y afectivos identificados en este 
estudio permiten validar lo propuesto por la teoría cognitiva social, que señala la influencia de 
uno o más factores en el desarrollo de una conducta determinada, como el consumo de alcohol en 
jóvenes universitarios. Estos hallazgos son relevantes para comprender el fenómeno del consumo 
de alcohol desde la perspectiva de las características individuales, por lo que podrían ser útiles 
para profesionales de la salud, educadores y responsables de políticas en el desarrollo futuro de 
estudios, intervenciones, programas o políticas de prevención dirigidos a esta población específica.
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Conclusiones
Los hallazgos de la presente revisión evidencian un conjunto de factores de riesgo y protección del 
consumo de alcohol en jóvenes universitarios asociados a características biológicas, psicológicas 
y emocionales del individuo. Este conocimiento concuerda con la teoría cognitiva social de Ban-
dura, que postula que una conducta como el consumo de alcohol puede desarrollarse mediante 
la interacción de múltiples factores. Entre los factores personales biológicos, se encontró que la 
edad y el sexo tienen una influencia significativa en el consumo de alcohol. En cuanto a los factores 
personales cognitivos, se identificó evidencia relevante sobre el papel que tiene la autoeficacia de 
resistencia al consumo de alcohol y la impulsividad en la conducta de consumo. En relación con 
los factores personales afectivos, se evidenciaron factores como los motivos para consumir alco-
hol, la satisfacción con la vida, la ansiedad social, el estrés percibido; así como la religiosidad y la 
espiritualidad, los cuales mostraron un rol protector en la conducta de consumo.

El conocimiento compartido a través de esta revisión sistemática puede ser considerado por profe-
sionales de la salud para fundamentar y tomar decisiones basadas en evidencia para el desarrollo 
de intervenciones y estrategias de prevención o reducción del consumo de alcohol, particularmente 
para la población de jóvenes universitarios. Aunque el estudio profundizó en diversos factores per-
sonales, se recomienda llevar a cabo investigaciones adicionales para identificar factores ambien-
tales que influyan en el consumo de bebidas alcohólicas y variables relacionadas con los factores 
biológicos, cognitivos y afectivos mencionados anteriormente.
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