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Introducción. La previa (i.e., consumir alcohol antes de salir) es una práctica de consumo de alcohol 
caracterizada por la ingesta de cantidades elevadas de alcohol en un periodo corto de tiempo. En 
Argentina, sin embargo, los estudios sobre la previa son escasos. Objetivo. Se examinó la conducta 
de previa en adolescentes del Área Metropolitana de Buenos Aires y su relación con la impulsividad 
y las normas sociales descriptivas específicas de la previa. Material y Métodos. Participaron 427 
adolescentes de 13 a 18 años que respondieron cuestionarios auto-administrados. Resultados. Casi 
la mitad reportó al menos un episodio de previa en el último mes y una media de cuatro medidas 
de alcohol por previa. Quienes hicieron previa, comparados con quienes tomaron alcohol en otros 
contextos, reportaron significativamente mayor consumo de alcohol. La edad de los participantes, 
tres dimensiones de la impulsividad (i.e., la urgencia negativa, la falta de perseverancia y la falta 
de premeditación) y la percepción de una mayor conducta de previa en los pares se asociaron 
significativamente con la conducta de previa. Conclusiones. La impulsividad y las normas sociales 
descriptivas podrían ser útiles para identificar adolescentes con mayor vulnerabilidad a involucrarse 
en esta práctica de consumo excesivo de alcohol.

Consumo de alcohol, Prácticas de consumo excesivo de alcohol, Impulsividad, Normas 
sociales, Adolescentes.
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1. INTRODUCCIÓN

El consumo de alcohol antes de salir o 
asistir a eventos sociales, musicales o de-
portivos es una práctica de ingesta de al-
cohol (denominada prepartying, pregaming 
o pre-drinking en inglés; Pedersen y Labrie, 
2007; Zamboanga et al., 2011; Zamboanga 
et al., 2021) muy prevalente entre los ado-
lescentes y los jóvenes (Paves et al., 2012; 
Zamboanga et al., 2011). En Argentina, país 
donde se realizó este trabajo, esta práctica 
se denomina previa (i.e., tomar alcohol antes 
de un evento donde podrá, o no, haber más 
alcohol disponible). Investigaciones multicul-
turales (i.e., con datos recolectados en más 
de 20 países) encontraron que la prevalencia 
de la previa es más elevada en los países con 
mayor número de bebedores en el último 

año (Labhart et al., 2017). Además, en la 
muestra total (i.e., todos los países), la pro-
babilidad de reportar conducta de previa (en 
el último año) fue mayor entre los 16 y los 20 
años (Ferris et al., 2019). Distintos estudios 
indican que la previa se asocia al consumo 
de grandes cantidades de alcohol (Pedersen 
y LaBrie, 2007), a altas concentraciones de 
alcohol en sangre (Merrill et al., 2013; Mo-
ser et al., 2014) o en aliento (Santos, Paes, 
Sanudo, y Sanchez, 2015), a mayor ocurren-
cia de episodios de ebriedad (Barnett et al., 
2013; Miller et al., 2016) y al uso de alcohol 
combinado con otras sustancias como las 
bebidas energizantes (Linden-Carmichael y 
Lau-Barraco, 2017) o la marihuana (Davis et 
al., 2020). Debido a esto, la previa se asocia a 
una mayor cantidad de consecuencias nega-
tivas del uso de alcohol, tales como los epi-
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sodios de amnesia, las peleas y las conductas 
sexuales riesgosas (LaBrie et al., 2016; Pilatti 
et al., 2018; Wahl et al., 2013). 

A pesar de que la evidencia local sobre 
la previa es limitada, los resultados sugieren 
que esta práctica tiene una alta ocurrencia 
entre los adolescentes y que se caracteriza 
por un consumo episódico elevado de al-
cohol (CEEA; consumo de 42/56 gramos 
de alcohol [para los adolescentes mujeres/
varones, respectivamente] y 56/70 gramos 
[para los jóvenes +18 varones/mujeres, 
respectivamente] en una misma ocasión 
[NIAAA, 2017]). Específicamente, el 82% 
de una muestra de estudiantes de nivel me-
dio y universitario reportó haber hecho pre-
via alguna vez en la vida y el 68.5% reportó 
CEEA durante la previa (Del Zotto Libonati, 
2015). Otros estudios locales encontraron 
que, durante cada previa, los adolescentes 
(Pilatti, Caneto et al., 2021) y los universita-
rios (Pilatti et al., 2018) consumieron, apro-
ximadamente, 77 gramos de alcohol (i.e., 
una cantidad superior al CEEA). 

Los universitarios que suelen tomar alco-
hol en las fiestas y en la previa, comparados 
con sus pares que toman alcohol en otros 
contextos, reportaron más problemas aso-
ciados al consumo de esta sustancia (Pilatti 
et al., 2020). Esto coincide con otros tra-
bajos, donde la ingesta de alcohol en las 
fiestas (Bähler et al., 2014) o en la previa 
(Barnett et al., 2013; Merrill et al., 2013) 
influyó significativamente sobre la cantidad 
de consecuencias negativas, aun controlan-
do el efecto de la cantidad de alcohol con-
sumida. Estos resultados destacan, por un 
lado, que quienes hacen previa presentan 
mayor vulnerabilidad a presentar proble-
mas derivados del consumo y, por el otro, 
que es importante entender qué factores 

se asocian a esta práctica. Mejorar nuestra 
comprensión sobre las conductas de previa, 
aportará información necesaria para identi-
ficar el perfil de los adolescentes con mayor 
riesgo de realizar este tipo de prácticas y, 
en consecuencia, planificar estrategias de 
intervención. 

La impulsividad es entendida como un 
rasgo de personalidad (i.e., un conjunto de 
características relativamente estables del 
comportamiento [American Psychiatric As-
sociation, 2002]) que refiere a la incapaci-
dad o dificultad para inhibir una respuesta, 
a la ejecución de acciones rápidas, no plani-
ficadas y sin considerar sus posibles conse-
cuencias, y a la preferencia por recompen-
sas inmediatas (aunque pequeñas) sobre 
recompensas mayores demoradas en el 
tiempo ( Jentsch et al., 2014; Moeller et al., 
2001). El modelo de impulsividad UPPS-P 
(las siglas refieren a las distintas dimensio-
nes en inglés; Lynam et al., 2006) define 
cinco facetas diferentes, pero relacionadas, 
de impulsividad: la urgencia positiva (ten-
dencia a actuar apresuradamente bajo es-
tados emocionales positivos intensos), la 
urgencia negativa (predisposición a actuar 
precipitadamente bajo estados emociona-
les negativos intensos), la falta de preme-
ditación (propensión a actuar sin previsión, 
planificación, ni reflexión sobre las posibles 
consecuencias), la falta de perseverancia 
(incapacidad de permanecer enfocado en 
una tarea o completarla), y la búsqueda de 
sensaciones (tendencia a buscar placer sen-
sorial y excitaciones fuertes). 

Se ha demostrado que la impulsividad es 
uno de los factores más consistentemente 
relacionados con el uso problemático de al-
cohol (Coskunpinar et al., 2013; Derefinko 
et al., 2016; Pilatti, Fernández et al., 2017; 
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Stautz y Cooper, 2013; Vera et al., 2020). 
Específicamente, un meta-análisis (Coskun-
pinar et al., 2013) mostró que todas las di-
mensiones se asocian con la frecuencia de 
consumo de alcohol. A su vez, la falta de 
perseverancia es la dimensión más relacio-
nada con la cantidad consumida, la falta de 
premeditación y la urgencia negativa se aso-
cian particularmente con trastornos por de-
pendencia al alcohol, ambas urgencias (po-
sitiva y negativa) están más bien vinculadas 
con consecuencias negativas del consumo, y 
la búsqueda de sensaciones, con el CEEA. 
Otros resultados, incluso en muestras de 
adolescentes, evidencian que los rasgos im-
pulsivos de la personalidad se asocian con 
prácticas de consumo excesivo como los 
juegos de tomar alcohol (Borsari et al., 2016; 
Moser et al., 2014; Zamboanga et al., 2016) 
y el co-uso de sustancias durante la previa 
(Davis et al., 2020). Por ejemplo, un estu-
dio reciente encontró que en los jóvenes 
que presentaron niveles altos de búsqueda 
de sensaciones y urgencia positiva, mayores 
puntajes en ansiedad social se asociaron con 
una elevada cantidad de marihuana consu-
mida durante la previa (donde también se 
consumió alcohol; Davis et al., 2020).

Otra variable de relevancia son las nor-
mas sociales descriptivas (Cialdini et al., 
1991), entendidas como percepciones so-
bre el consumo de alcohol en los grupos so-
ciales de referencia (e.g., los pares). Diferen-
tes trabajos sugieren que los adolescentes 
(Perdersen et al., 2013; Rivarola Montejano 
et al., 2016) y los estudiantes universitarios 
(Collins y Spelman, 2013; Lewis et al., 2011; 
Neighbors et al., 2011; Pilatti, Michelini et 
al., 2019; Pilatti, Read et al., 2017) tienden a 
sobreestimar el consumo de alcohol de sus 
pares y que, a su vez, este sesgo se asocia a 

un mayor uso de bebidas alcohólicas. Algu-
nos trabajos (Burger et al., 2011; Merril et 
al., 2016) muestran una asociación positiva 
entre las normas descriptivas específicas de 
la previa con una mayor frecuencia de previa 
y mayor consumo de alcohol en este con-
texto. En un estudio con adolescentes de 
Argentina (Pilatti, Caneto et al., 2021), las 
normas descriptivas sobre la previa fueron 
el mejor predictor de la frecuencia con la 
que se realizó previa y de la cantidad de al-
cohol consumida durante este evento. 

En resumen, la previa es una práctica 
de consumo de alta prevalencia entre los 
adolescentes y los jóvenes que se asocia a 
numerosas consecuencias negativas. Sin em-
bargo, dentro de nuestro conocimiento, son 
pocos los estudios locales publicados que 
hayan evaluado este comportamiento en los 
adolescentes. En este sentido, existe escasa 
información de la ocurrencia de este tipo de 
práctica de consumo, sus características y 
las variables que la explican. Así entonces, 
los objetivos del presente trabajo fueron 
describir la conducta de previa en adoles-
centes del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA, Argentina), analizar variacio-
nes en el uso de alcohol en función de hacer 
o no previa y examinar la influencia de la im-
pulsividad y las normas sociales descriptivas 
específicas de la previa sobre la frecuencia y 
la cantidad de consumo en este contexto. Al 
incluir variables no estudiadas previamente 
(i.e., diferentes dimensiones de la impulsivi-
dad), se pretende extender resultados pre-
vios (Pilatti, Caneto et al., 2021) y, de esta 
manera, ampliar la comprensión sobre este 
fenómeno. 

En base a la literatura, anticipamos que 
se observará una alta prevalencia de con-
ducta de previa (Ferris et al., 2019; Labhart 
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et al., 2017). Además, esperamos un mayor 
consumo de alcohol (usual y CEEA) entre 
quienes hagan previa comparados con quie-
nes no exhiban este comportamiento. (Del 
Zotto Libonati, 2015; Pilatti et al., 2018; 
Pilatti, Caneto et al., 2019). Por último, hi-
potetizamos que las normas descriptivas de 
consumo se asociarán positivamente con la 
frecuencia de previa y la cantidad de alco-
hol consumida en este evento (Burger et al., 
2011; Merril et al., 2016; Pilatti, Caneto et 
al., 2019). Dada la naturaleza predominan-
temente exploratoria del presente estudio, 
no presentamos hipótesis a priori para re-
laciones específicas entre las facetas de la 
impulsividad y la conducta de previa.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra

El acceso a la muestra fue mediante la 
disponibilidad de contactos (i.e., muestreo 
accidental), invitando a participar a tres es-
cuelas del AMBA. Las escuelas autorizaron 
la realización del estudio y, en función del 
rango etario de la población objetivo (13 a 
18 años) y la disponibilidad horaria de cada 
escuela, se seleccionaron cursos dentro de 
cada institución. Se envió una nota a los 
adultos responsables de los adolescentes, 
explicando los objetivos de la investigación 
y solicitando su consentimiento escrito para 
que los menores a su cargo sean invitados a 
participar del estudio. Se explicó a los estu-
diantes la investigación (i.e., los objetivos, la 
importancia, las características de la partici-
pación, incluyendo su naturaleza voluntaria y 
anónima) y se los invitó a participar. Respon-
dieron los protocolos quienes contaban con 
la autorización escrita de los adultos respon-

sables y, además, dieron su consentimiento 
verbal. La muestra final quedó conformada 
por 427 adolescentes (57.8% mujeres) de 
13 a 18 años (M = 15.72; DE = 1.48), re-
sidentes en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (59.5%) y el Gran Buenos Aires 
(38.4%). Los adolescentes estaban matri-
culados en escuelas de nivel medio, una de 
gestión pública (8.9% de la muestra) y dos, 
privadas (91.1% de la muestra). El 23.9% de 
los participantes tenía entre 13 y 14 años, 
el 43.3% entre 15 y 16 años y, por último, 
el 32.8% tenía entre 17 y 18 años de edad. 

Procedimiento

Los datos se recolectaron entre agosto y 
diciembre de 2017 de manera colectiva en 
las aulas de las tres escuelas. Se usaron cues-
tionarios auto-administrados en formato 
lápiz y papel. Los estudiantes tardaron apro-
ximadamente 30 minutos en completar los 
instrumentos. La recolección estuvo coordi-
nada por una de las autoras de este trabajo, 
sin presencia de profesores ni de autorida-
des de la escuela en el aula. Se respetaron 
los lineamientos éticos para la investigación 
con seres humanos (APA, 2016), la declara-
ción de Helsinki y la Ley Nacional 25.326 de 
Protección de los Datos Personales. 

Instrumentos 

A continuación, se presentan los ins-
trumentos utilizados en el orden en el que 
fueron presentados a los participantes. En el 
Anexo 1, se muestra un detalle de las pre-
guntas que incluyó cada instrumento.

Se definió el consumo de alcohol como la 
ingesta de ≥1 medida o unidad estándar de 
alcohol (14 gramos de alcohol; Ministerio de 
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Salud de la Nación, 2012) de cualquier bebi-
da con alcohol. Siguiendo estudios previos 
(Bravo et al., 2018), para medir el consumo 
de alcohol (en general y en la previa) y las 
normas descriptivas del uso de alcohol en la 
previa, se usó una imagen (ver Anexo 2) que 
describía el volumen (i.e., mililitros) de dife-
rentes bebidas alcohólicas correspondiente 
a una medida de alcohol.

Cuestionario de consumo de alco-
hol en adolescentes. Se indagó la canti-
dad usual (i.e., medidas por ocasión) y la fre-
cuencia (i.e., cantidad de días) de consumo 
en los últimos 30 días. Se midió la ocurrencia 
de CEEA (i.e., el consumo de ≥3/4 medidas 
[mujeres/varones] en una misma ocasión) 
alguna vez en la vida y durante los últimos 30 
días, y la frecuencia de CEEA (i.e., cantidad 
de días) en el último mes. Se interrogó por 
la frecuencia de consumo de alcohol hasta la 
ebriedad y la cantidad máxima de medidas 
consumida en una misma ocasión, durante 
el último mes. 

Cuestionario de frecuencia de pre-
via y cantidad de consumo de alcohol 
en la previa. Se definió a la previa como 
el consumo de alcohol antes de asistir a un 
evento social, deportivo o musical donde 
se podrá, o no, continuar tomando alcohol 
(Pedersen y LaBrie, 2007; Pilatti et al., 2018; 
Zamboanga et al., 2011). Siguiendo esos es-
tudios, se incluyeron preguntas para medir la 
ocurrencia (0 = no; 1 = si) de previa alguna 
vez en la vida y durante el último mes. Se 
indagó la frecuencia (i.e., cantidad de días) 
de previa y la cantidad usual de medidas 
consumida en cada previa en el último mes. 
Además, se interrogó por la frecuencia y la 
cantidad de consumo de alcohol posterior a 
la previa en los últimos 30 días. 

Cuestionario de normas descripti-
vas de la conducta de previa. Siguiendo 
estudios previos (Burger et al., 2011; Merril 
et al., 2016), se utilizaron preguntas para 
medir la percepción de los participantes de 
la frecuencia de previa (i.e., cantidad de días) 
y la cantidad de alcohol consumida en cada 
previa del último mes por la amiga y el amigo 
más cercanos.

Escala de Impulsividad (UPPS-P-
Child). Se utilizó la versión en español (Ca-
neto et al., 2020) de la escala de impulsividad 
UPPS-P-Child (Gunn y Smith, 2010; Zapolski 
et al., 2010) para niños y adolescentes. La 
escala tiene 40 ítems agrupados en cinco 
subescalas: urgencia negativa, falta de per-
severancia, falta de premeditación, búsque-
da de sensaciones y urgencia positiva. Los 
participantes indicaron, en una escala Likert 
(desde 1= muy poco parecido a mí hasta 4= 
muy parecido a mí), en qué medida cada ítem 
describía aspectos de su propio comporta-
miento. Todas las subescalas presentan va-
lores de confiabilidad adecuados tanto en el 
estudio original (desde α = .73 hasta α = .89; 
Caneto et al., 2020) como en el presente es-
tudio (desde α = .77 hasta α = .89).

Análisis de datos

Se utilizó estadística descriptiva (i.e., fre-
cuencias y porcentajes con las variables no-
minales y medias con las variables continuas) 
para describir el consumo de alcohol en ge-
neral y en la previa. Los análisis descriptivos 
se realizaron para la muestra total y en fun-
ción del sexo. Los indicadores de frecuencia 
y cantidad (nivel de medición proporcional) 
de consumo en la previa y post-previa se 
examinaron en la submuestra que reportó 
haber hecho previa en el último mes. Para 
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examinar posibles diferencias en los indica-
dores de previa entre los varones y las muje-
res se utilizó el estadístico Chi Cuadrado (va-
riables nominales) y la prueba t de Student 
(variables continuas). Mediante pruebas t de 
Student se examinaron posibles diferencias 
en el consumo de alcohol en función de ha-
ber hecho o no previa. Este análisis se rea-
lizó con la submuestra que reportó haber 
consumido alcohol en el último mes. 

Mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson se calculó la correlación entre indi-
cadores de consumo referidos a la previa 
con las normas descriptivas y con las cinco 
dimensiones de impulsividad. Finalmente, se 
evaluaron dos modelos de regresión múl-
tiple (método jerárquico), uno con la fre-
cuencia de previa durante el mes previo y 
otro con la cantidad de alcohol consumida 
durante la previa, como variables depen-
dientes. En el primer paso se ingresaron las 
variables sociodemográficas sexo y edad. 
En el segundo paso se ingresaron cada una 
de las cinco dimensiones de impulsividad y, 
en el tercer paso, se ingresaron las normas 

descriptivas sobre la previa. Para todos los 
análisis inferenciales, el nivel de significación 
se fijó en ≤ .05.

3. RESULTADOS

Resultados descriptivos y de 
diferencias de grupo

Conducta de previa. El 65% y el 48% 
de los participantes reportó haber hecho 
previa alguna vez en la vida y en el último 
mes, respectivamente. Quienes hicieron 
previa en el último mes, reportaron hacerlo 
con una frecuencia media de 3 veces al mes, 
consumiendo un promedio de 4 medidas 
por previa. Cerca de la mitad de los ado-
lescentes que hizo previa en el último mes 
(23% de la muestra total) continuó tomando 
alcohol en el evento posterior. Allí, reporta-
ron consumir una media de 2 medidas. Nin-
guno de estos indicadores de la conducta de 
previa mostró diferencias estadísticamente 
significativas en función del sexo. Estos re-
sultados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Indicadores de previa en la muestra total y en función del sexo

 Muestra Total  Mujeres  Varones  x2/t

Previa Vez 64.9 65.6 63.9 .13

Previa 30D 47.8 49.4 45.6 .61

Post 30D 23.4 24.7 21.7 .12

F Previa 30D 2.93±2.00 2.90±1.90 2.96±2.16 -.22

CM Previa 30D 4.09±2.34 4.14±2.21 4.01±2.54 .38

F Post 30D 2.39±2.17 2.30±1.94 2.54±2.50 -.55

CM Post 30D 2.37±1.53 2.41±1.71 2.31±1.22 .32

Nota. Para las variables nominales, los resultados se presentan como porcentajes de casos que caen dentro de cada categoría. Para 
las variables continuas, los datos se presentan como medias y desviación estándar en cada categoría, calculadas en la submuestra que 
reportó haber hecho previa en el último mes. F = Frecuencia; 30D = Últimos 30 días; CM = Cantidad de medidas (i.e., unidades 
estándar de alcohol) consumida; Post = Consumo de alcohol posterior a la previa.
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Consumo de alcohol en función de 
la asistencia a previas. Todos los indica-
dores de consumo de alcohol referidos al 
último mes (i.e., consumo usual, CEEA, con-
sumo hasta la ebriedad y cantidad máxima 
de medidas consumida en una misma oca-
sión) fueron significativamente mayores en 
los adolescentes que reportaron haber he-
cho previa que en quienes tomaron alcohol, 
pero no en ese contexto. Estos resultados 
se presentan en la Tabla 2.

Resultados bivariados

Normas descriptivas e indicadores 
de previa. La percepción de la frecuencia 
de previa y de la cantidad de medidas con-
sumida durante la previa por la amiga y el 
amigo más cercanos, se asociaron positiva 
y significativamente con la conducta de pre-
via de los adolescentes. Estos resultados se 
muestran en la Tabla 3. 

Impulsividad e indicadores de pre-
via. Como se puede observar en la Tabla 3, 
ninguna de las cinco dimensiones de impulsi-
vidad correlacionó con la frecuencia de pre-

via en el último mes. La urgencia negativa y 
la urgencia positiva presentaron correlacio-
nes positivas y significativas con la cantidad 
de medidas consumida en cada previa del 
último mes. 

Regresiones múltiples 

Frecuencia de previa. Las variables 
independientes explicaron el 45% de la va-
rianza de esta variable. En el primer paso, la 
edad y el sexo explicaron 19% de la varianza 
(Fcambio = 48.245; R2 = .19; p ≤ .001). Espe-
cíficamente, la edad (β = .44, t = 9.822, p ≤ 
.001), pero no el sexo (p = .932), se asoció 
positiva y significativamente con la frecuencia 
de previa. En el segundo paso, el ingreso de 
las dimensiones de impulsividad se tradujo 
en un incremento significativo de la varianza 
explicada del 4% (Fcambio = 3.343; R2 = .23; p 
≤ .01). Específicamente, la falta de premedi-
tación (i.e., una de las cinco dimensiones de 
la impulsividad) se asoció positiva y significa-
tivamente con la variable criterio (β = .15, t 
= 2.381, p ≤ .05). La edad continuó asociada 
significativamente (β = .47, t = 10.430, p ≤ 

Tabla 2. Indicadores de consumo de alcohol, en función de haber asistido o no a previa en 
el último mes

Previa (n = 204) No previa (n = 35) t

F 30D 3.52±2.93 2.43±1.61 2.16

CM 30D 4.61±3.03 2.54±2.61 3.79

F CEEA 30D 2.46±2.58 1.00±1.46 3.25

F Ebriedad 30D 2.23±3.34 0.49±1.22 3.05

Consumo Máximo 30D 5.44±3.31 3.32±3.17 3.47

Nota. En negrita, las diferencias estadísticamente significativas (p ≤ .05). Los datos se presentan como medias y desviación estándar 
en cada categoría, calculadas en la submuestra que reportó haber consumido una medida o más de alcohol en el último mes; F 
= Frecuencia; 30D = Últimos 30; CM = Cantidad de medidas (i.e., unidades estándar de alcohol) consumida; CEEA = Consumo 
Episódico Excesivo de Alcohol; Consumo Máximo = Cantidad de medidas en la ocasión de mayor consumo de alcohol.
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.001). Finalmente, la inclusión de las normas 
descriptivas incrementó significativamente la 
varianza explicada al 45% (Fcambio = 81.579; 
ΔR2 = .23; p ≤ .001). Específicamente, la per-
cepción de una mayor frecuencia de previa en 
la amiga (β = .45, t = 9.185, p ≤ .001) y el ami-
go (β = .14, t = 3.019, p ≤ .01) más cercanos, 
se asociaron positiva y significativamente con 
la frecuencia de previa de los adolescentes. 
La edad continuó asociada significativamente; 
sin embargo, la reducción del tamaño del co-
eficiente de regresión (β = .21, t = 4.858, p 
≤ .001), sugiere una relación mediada por las 
normas descriptivas. La asociación de la falta 
de premeditación dejó de ser significativo (p 
= .107), sugiriendo que la influencia de esta 
dimensión de la impulsividad sobre la con-
ducta de previa está mediada por las normas 
descriptivas. 

Cantidad de alcohol consumida 
en la previa. El modelo explicó el 49% 
de la varianza de la variable criterio. En el 
primer paso (Fcambio = 34.928; R2 = .15; p ≤ 
.001), la edad se asoció positiva y significa-
tivamente con la cantidad de alcohol consu-
mida en la previa (β = .38, t = 8.341, p ≤ 
.001). En el segundo paso, el ingreso de las 
dimensiones de la impulsividad incrementó 
significativamente el porcentaje de varianza 
explicada al 22% (Fcambio = 7.571; ΔR2 = .07; 
p ≤ .001). Específicamente, la urgencia ne-
gativa (β = .30, t = 3.281, p ≤ .01) y la falta 
de perseverancia (β = .19, t = 3.261, p ≤ 
.01) se asociaron significativamente con la 
variable dependiente. El efecto de la edad 
se redujo (β = .14, t = 2.391, p ≤ .05), su-
giriendo una mediación de las dimensiones 
de la impulsividad mencionadas. En el último 

Tabla 3. Correlaciones bivariadas entre las variables independientes (normas descriptivas y 
dimensiones de impulsividad rasgo) y los indicadores de previa (frecuencia y cantidad)

F Previa 30D Medidas Previa 30D

Normas descriptivas

F Previa Amiga Más Cercana 30D .63 .43

F Previa Amigo Más Cercano 30D .48 .31

M Previa Amiga Más Cercana 30D .46 .63

M Previa Amigo Más Cercano 30D .39 .51

Dimensiones de Impulsividad

Urgencia Negativa .08 .19

Falta de Premeditación .07 .09

Falta de Perseverancia -.01 .09

Búsqueda de Sensaciones .00 .09

Urgencia Positiva .05 .11

Nota. En negrita, las correlaciones estadísticamente significativas (p ≤ .05). F = Frecuencia; 30D = Últimos 30 días; M = Medidas 
(unidades estándar de alcohol) consumidas.
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paso, la inclusión de las normas descriptivas, 
se tradujo en un incremento de la varianza 
explicada al 49% (Fcambio = 101.434; ΔR2 = 
.26; p ≤ .001). Específicamente, las normas 
referidas a la amiga (β = .46, t = 9.719, p 
≤ .001) y al amigo (β = .19, t = 4.121, p ≤ 
.001) más cercanos, se asociaron de manera 
positiva y significativa con la variable criterio. 
La asociación de la edad (β = .15, t = 3.584, 
p ≤ .001), la urgencia negativa (β = .11, t = 
2.424, p ≤ .05) y la falta de perseverancia 
(β = .17, t = 3.469, p ≤ .01) con la variable 
dependiente se redujo, sugiriendo una me-
diación de las normas sociales. 

4. DISCUSIÓN

Este trabajo examinó, en una muestra 
de adolescentes argentinos, indicadores 
relacionados con la previa y diferencias en 
el consumo de alcohol entre adolescentes 
que asistieron o no a la previa en el último 
mes. Asimismo, se analizó la asociación de la 
impulsividad y las normas sociales descripti-
vas con comportamientos de previa (i.e., la 
frecuencia y la cantidad de consumo en este 
evento). A continuación, discutimos los re-
sultados que deben ser interpretados consi-
derando las limitaciones del procedimiento 
de muestreo (accidental) y la naturaleza ex-
ploratoria del estudio. 

Similar a lo encontrado en estudios ante-
riores (Ferris et al., 2019; Foster y Fergus-
son, 2014; Labhart et al., 2017), los resul-
tados sugieren que la previa es una práctica 
de alta prevalencia entre los adolescentes, 
caracterizada por el consumo de cantidades 
elevadas de alcohol. Específicamente, el 85% 
de quienes reportaron usar alcohol durante 
el último mes indicó haber hecho previa y 
consumir, en promedio, cuatro medidas por 

cada uno de estos eventos. Notablemente, 
la mitad de estos adolescentes continuó to-
mando alcohol (≈ 2 medidas) en la salida o 
evento posterior a la previa, derivando en 
un consumo promedio de 6 medidas. Este 
consumo, superior al punto de corte indi-
cativo de CEEA, es similar al encontrado en 
otros estudios locales sobre la previa (Pilatti 
et al., 2018; Pilatti, Caneto et al., 2021). No-
tablemente, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en ninguno 
de los indicadores de previa, ni de consumo 
general de alcohol, en función del sexo. Es-
tos resultados coinciden con el progresivo 
aumento en la frecuencia y la cantidad de 
consumo de alcohol observado entre las 
mujeres respecto a los varones (SEDRO-
NAR, 2017; Santos, Paes, Sanudo, Andreoni 
et al., 2015).

Quienes hicieron previa exhibieron un 
consumo de alcohol significativamente ma-
yor que sus pares que bebieron exclusiva-
mente en otros contextos. La previa, a su 
vez, incrementa la probabilidad de realizar 
prácticas extremas de consumo de alcohol 
(e.g., fondo blanco, que consiste en consu-
mir en pocos tragos todo el contenido de 
un vaso con bebida alcohólica) o juegos de 
tomar alcohol. Estas prácticas pueden im-
plicar la ingesta de una cantidad muy eleva-
da de alcohol en un periodo muy corto de 
tiempo (Tomaso et al., 2016; Zamboanga 
et al., 2021). Estos, y otros resultados (Bar-
nett et al., 2013; Merrill et al., 2013; Miller 
et al., 2016; Moser et al., 2014), destacan el 
riesgo que presentan los adolescentes a ex-
perimentar consecuencias negativas a corto 
(e.g., relaciones sexuales no planificadas o 
sin protección y peleas físicas; Keough et 
al., 2016; Pilatti et al., 2016) y largo plazo 
(Harding et al., 2016) cuando se involucran 
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en estas prácticas de consumo excesivo de 
alcohol. Ilustrando este punto, la frecuencia 
de previa, controlando por el volumen de 
alcohol consumido y por la presencia de 
CEEA, fue un importante predictor de la 
cantidad y la severidad de consecuencias ne-
gativas del uso de alcohol experimentadas 
un año después por estudiantes universita-
rios (LaBrie et al., 2016). 

Un objetivo central de este trabajo era 
examinar la asociación de la impulsividad y 
de las normas descriptivas sobre la conducta 
de previa. Similar a lo encontrado en otros 
estudios (Ferris et al., 2019; Pilatti, Caneto 
et al., 2021; Wahl et al., 2013; Zamboanga 
et al., 2011), la edad de los participantes se 
asoció positiva y significativamente con la 
frecuencia de previa o la cantidad de alcohol 
consumida en este contexto. Aun contro-
lando la asociación de la edad y del resto de 
las variables analizadas, la urgencia negativa 
y la falta de perseverancia se asociaron sig-
nificativa y positivamente con la cantidad de 
medidas consumida en cada previa. Otros 
estudios han señalado el papel de estas fa-
cetas de la impulsividad sobre el consumo 
episódico excesivo (Bø et al., 2016) y pro-
blemático (Rømer Thomsen et al., 2018) 
de alcohol. Asimismo, los resultados de un 
meta-análisis muestran que la falta de perse-
verancia es la faceta más consistentemente 
asociada a la cantidad de alcohol consumida, 
mientras que la urgencia negativa se asocia 
más regularmente con las consecuencias ne-
gativas del uso de esta sustancia (Coskun-
pinar et al., 2013). Trabajos más recientes 
también destacan el rol de la urgencia nega-
tiva para entender el consumo (incluyendo 
aquí el inicio de esta práctica) y las conse-
cuencias negativas (Pang et al., 2014; Smith 
y Cyders, 2016; Wardell et al., 2016). En 

conjunto, los resultados sugieren que estas 
facetas de la impulsividad podrían ser de 
relevancia para identificar tempranamente 
a adolescentes más vulnerables a presentar 
problemas con el consumo de sustancias y, 
también, con otro tipo de conductas adicti-
vas (Rømer Thomsen et al., 2018). 

Las normas sociales descriptivas, especí-
ficas de la previa, presentaron una marcada 
asociación con este comportamiento. Es-
tos resultados son consistentes tanto con 
aquellos que refieren al consumo de alcohol 
en cualquier contexto (Pilatti, Michelini et 
al., 2019; Rivarola Montejano et al., 2016) 
como con aquellos específicos de la previa 
(Burger et al., 2011; Merril et al., 2016; Pi-
latti, Caneto et al., 2021). Los adolescentes 
tienden a sobreestimar el consumo de alco-
hol en su grupo de pares, un sesgo que ha 
sido el foco de intervenciones para reducir 
el uso de bebidas alcohólicas por parte de 
los adolescentes (Pautassi y Bonino, 2020; 
Vallentin-Holbech et al., 2018). Estas inter-
venciones buscan reducir el uso de sustan-
cias al corregir el sesgo entre el consumo 
real y el percibido (i.e., la norma). Estas cam-
pañas, que han sido relativamente exitosas 
en la reducción del consumo de alcohol en 
general (Neighbors et al., 2011; Pautassi y 
Bonino, 2020), también podrían ser útiles 
para contextos específicos como la previa.

El presente estudio tiene limitaciones 
que deben ser consideradas a la hora de in-
terpretar los resultados. En primer lugar, la 
muestra fue accidental y estuvo conforma-
da mayormente por estudiantes de escue-
las privadas, lo que impide generalizar los 
resultados al resto de los adolescentes del 
AMBA. En segundo lugar, el diseño trans-
versal del estudio no permite examinar el 
efecto prospectivo de impulsividad y nor-
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mas descriptivas sobre la previa. Por último, 
si bien en el presente estudio se examinó 
la influencia de las normas descriptivas so-
bre indicadores de frecuencia y cantidad de 
consumo en previa, otros tipos de normas 
sociales también podrían ser factores expli-
cativos de la conducta de previa en los ado-
lescentes. Por ejemplo, la percepción de una 
mayor aprobación del consumo de alcohol 
en el grupo de pares (i.e., normas prescripti-
vas) es otro tipo de norma social que influye 
sobre el uso de esta sustancia (Pilatti, Read 
et al., 2017). 

5. CONCLUSIONES

El presente estudio aporta información 
inicial sobre la conducta de previa, una prác-
tica de consumo de alto riesgo que, llama-
tivamente, es poco estudiada en nuestro 
medio. Los hallazgos señalan que los adoles-
centes con dificultades para persistir enfoca-
dos en actividades largas o poco atractivas, 
o inclinados a actuar precipitadamente bajo 
emociones negativas intensas, presentan ma-
yor riesgo de hacer previa y de consumir más 
alcohol en ese contexto. En este sentido, y 
siguiendo recomendaciones de estudios pre-
vios (Rømer Thomsen et al., 2018), sería útil 
evaluar el impacto que tienen sobre el con-
sumo de alcohol, las intervenciones centra-
das en mejorar la regulación emocional y/o 
aprender estrategias para afrontar situacio-
nes estresantes. Asimismo, los resultados 
indican un mayor riesgo de incursionar en 
la previa, o de consumir en mayor cantidad, 
en los adolescentes que perciben un mayor 
involucramiento en esta práctica por parte 
de sus amigos cercanos. Al respecto, inter-
venciones basadas en el enfoque de normas 
sociales (Borsari et al., 2016; Caudwell et al., 

2018), incluso a nivel local (Pautassi y Boni-
no, 2020), sugieren que esta podría ser una 
prometedora alternativa de intervención 
para reducir la conducta de previa.
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ANEXO 1

Cuestionario de consumo de alcohol en adolescentes  

PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NECESITAS VER LA 
INFORMACIÓN DE LAS IMÁGENES PARA INDICAR BIEN CUÁNTAS 

MEDIDAS DE ALCOHOL TOMASTE.

Las siguientes preguntas son sobre tu consumo de ALCOHOL. Por favor, leé cada pregunta y 
todas las opciones de respuesta con ATENCIÓN: Elegí UNA ÚNICA respuesta: la opción 
que MEJOR te describa. ¡IMPORTANTE! donde dice “EN UNA MISMA OCASIÓN” 
significa en una misma salida, misma noche o una misma juntada.

1. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Cuántos días tomaste UNA 
MEDIDA O MÁS de alcohol en UNA MISMA OCASIÓN? 

………… días                             No tomé una medida o más de alcohol en los últimos 30 días

2. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: Cuando tomaste alcohol, en 
general: ¿Cuántas MEDIDAS DE ALCOHOL tomaste por OCASIÓN (o sea, en una misma 
salida, una misma noche)? 

………… medidas                    No tomé una medida o más de alcohol en los últimos 30 días

3. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Cuántos días tomaste 3 medidas o 
más si sos mujer, o 4 medidas o más si sos varón en una MISMA OCASIÓN DE CONSUMO 
(una misma salida, una misma noche)?

………… días                          En los últimos 30 días NO tomé 3 (mujer) o 4 (varón) medidas 
o más en una ocasión

4. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. Pensá en el día que más alcohol consumiste en los ÚLTIMOS 
30 DÍAS: ¿Cuántas medidas consumiste ese día?

………… medidas                  No tomé una medida o más de alcohol en los últimos 30 días
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Cuestionario de frecuencia de previa y cantidad de consumo de alcohol 
en la previa

Las siguientes preguntas son acerca de “ir a previas” o “previar”. Es MUY importante que 
leas la pregunta completa y TODAS las opciones de respuesta para elegir la que mejor te 
describe. “Ir a previas o previar es consumir alcohol antes de asistir a un evento 
social, deportivo o musical donde puede, o no, consumirse más alcohol” (por 
ejemplo, ANTES de ir a una fiesta, boliche, recital, evento deportivo, o algún otro evento).

1. ¿Cuántos años tenías la PRIMERA VEZ que “previaste”? (esto es, tomar alcohol antes 
de asistir a un evento social, deportivo o musical donde puede, o no, consumirse más 
alcohol)

Tenía ………… años                 Nunca fui, ni hice previa

2. Pensá en las veces que previaste en los ÚLTIMOS 30 DÍAS. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: 
¿Cuántas MEDIDAS DE ALCOHOL tomas en CADA PREVIA? 

 ………… medidas                     No fui, ni hice previa en los últimos 30 días

3.  En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Cuántas veces hiciste previa?

 ………… veces                         No fui, ni hice previa en los últimos 30 días

4. En los últimos 30 días: ¿Cuántas veces tomaste alcohol DESPUÉS de la previa? (Es 
decir, EN el evento de la salida: boliche, fiesta, recital, etc.)?

………… veces
     No tomé alcohol después de 
previar en los últimos 30 días

      No hice previa en los 
últimos 30 días

5. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. En general, ¿Cuántas MEDIDAS de alcohol tomaste 
después de la previa? (es decir, cuántas medidas tomaste, en general, EN cada evento de la 
salida: boliche, fiesta, recital, etc.)

……... medidas
      No tomé alcohol después de 
previar en los últimos 30 días

      No hice previa en los 
últimos 30 días
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Cuestionario de normas descriptivas de la conducta de previa
Las siguientes preguntas son acerca de las previas de tus amigas y amigos. Lo que nos interesa 
saber es lo que vos crees sobre el comportamiento de tus amigos y amigas en las previas. 
Recordá que “ Ir a previas o previar es consumir alcohol antes de asistir a un 
evento social, deportivo o musical donde puede, o no, consumirse más alcohol” 
(por ejemplo, ANTES de ir a una fiesta, boliche, recital, evento deportivo, o algún otro evento).

1. Pensá en las veces que TU AMIGA MUJER MÁS CERCANA previó en los ÚLTIMOS 
30 DÍAS. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: En general, ¿Cuántas medidas de alcohol tomó en 
cada previa tu amiga mujer más cercana? 

........….. medidas             Mi amiga mujer más cercana NO fue, ni hizo previa en los últimos 30 días

2. Según lo que a vos te parece sobre TU AMIGA MUJER más cercana (aquella con la que 
pasas más tiempo): En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Cuántas veces “previó” tu amiga más cercana?

……… veces                  Mi amiga mujer más cercana NO fue, ni hizo previa en los últimos 30 días

3. Pensá en las veces que TU AMIGO VARÓN MÁS CERCANO previó en los ÚLTIMOS 
30 DÍAS. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: En general, ¿Cuántas medidas de alcohol tomó en 
cada previa tu amigo varón más cercano?

………… medidas          Mi amigo varón más cercano NO fue, ni hizo previa en los últimos 30 días

4. Según lo que a vos te parece sobre TU AMIGO VARÓN más cercano (aquel con el 
que pasas más tiempo): En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Cuántas veces “previó” tu amigo más 
cercano?

 ……… veces                  Mi amigo varón más cercano NO fue, ni hizo previa en los últimos 30 días
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Escala de Impulsividad (UPPS-P-Child; Caneto et al., 2020). 
A continuación, se presentan una serie de oraciones que describen maneras de pensar y de 
actuar. Leé con atención cada una de las oraciones y pensá si lo que dice se parece o no a vos. 
Para cada afirmación, marcá con un círculo el número que corresponde a tu respuesta para 
indicar cuánto te describe la frase. Las opciones de respuesta son: 

1 2 3 4

Muy poco parecido a mi Poco parecido a mi Parecido a mi Muy parecido a mi

Muy 
poco 
pare-
cido a 

mi

Poco 
pare-
cido a 

mi

Pare-
cido a 

mi

Muy 
pare-
cido a 

mi

1 Si me dan ganas de hacer algo, lo hago por más que sea algo malo. 1 2 3 4

2 Me gusta que pasen cosas nuevas y emocionantes. 1 2 3 4

3 Me gusta terminar las cosas que empiezo. 1 2 3 4

4 Digo las cosas sin pensar. 1 2 3 4

5
Cuando estoy muy entusiasmado, no pienso en las consecuencias de 
mis acciones.

1 2 3 4

6 Me molesto cuando no termino las cosas. 1 2 3 4

7 Me gusta pensar las cosas antes de hacerlas. 1 2 3 4

8
Cuando me siento mal, muchas veces hago cosas para sentirme 
mejor que después lamento.

1 2 3 4

9 Me gustaría hacer esquí acuático. 1 2 3 4

10
Cuando estoy de muy buen humor, hago cosas que podrían meter-
me en problemas.

1 2 3 4

11 Una vez que empiezo algo, no me gusta detenerme. 1 2 3 4

12 Me gusta saber que hacer antes de empezar algo. 1 2 3 4

13
A veces, cuando me siento mal, hago algo por más que eso me haga 
sentir peor.

1 2 3 4
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Muy 
poco 
pare-
cido a 

mi

Poco 
pare-
cido a 

mi

Pare-
cido a 

mi

Muy 
pare-
cido a 

mi

14 Me gusta correr riesgos. 1 2 3 4

15 Cuando estoy muy, muy contento hago cosas sin pensar. 1 2 3 4

16 Es fácil para mí pensar mucho. 1 2 3 4

17 Me gustaría saltar en paracaídas. 1 2 3 4

18 Termino lo que empiezo. 1 2 3 4

19 Trato de hacer las cosas de manera cuidadosa. 1 2 3 4

20
Cuando estoy muy contento por algo, hago cosas que podrían 
meterme en problemas.

1 2 3 4

21 Cuando estoy molesto, muchas veces hago cosas sin pensar. 1 2 3 4

22
Me gustan las cosas nuevas y emocionantes, por más que den un 
poco de miedo.

1 2 3 4

23 Hago las cosas a tiempo. 1 2 3 4

24
Cuando me siento rechazado, muchas veces digo cosas de las que 
luego me arrepiento.

1 2 3 4

25 Cuando estoy muy contento me descontrolo. 1 2 3 4

26 Me gustaría aprender a volar un avión. 1 2 3 4

27 Siempre hago mis tareas (de la casa y del colegio). 1 2 3 4

28 Soy muy cuidadoso. 1 2 3 4

29 Casi siempre termino los proyectos que empiezo. 1 2 3 4

30 Me descontrolo cuando estoy de muy buen humor. 1 2 3 4

31 Me gusta saber que puede pasar antes de hacer algo nuevo. 1 2 3 4

32
Muchas veces, cuando estoy molesto, actúo sin pensar, lo que em-
peora las cosas.

1 2 3 4
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Muy 
poco 
pare-
cido a 

mi

Poco 
pare-
cido a 

mi

Pare-
cido a 

mi

Muy 
pare-
cido a 

mi

33 Me gustaría bajar esquiando muy rápido por una montaña. 1 2 3 4

34 Me detengo y pienso antes de hacer las cosas. 1 2 3 4

35
Cuando estoy muy contento, hago cosas que podrían causarme 
problemas.

1 2 3 4

36 Antes de hacer algo pienso lo bueno y lo malo de esa cosa 1 2 3 4

37 Cuando estoy enojado, a veces digo cosas que después lamento. 1 2 3 4

38 Disfrutaría manejar un auto muy rápido. 1 2 3 4

39 A veces hago cosas locas que después lamento. 1 2 3 4

40
Cuando estoy muy contento, me dejo llevar y hago lo que se me 
ocurra.

1 2 3 4

ANEXO 2

Figura 1. Imagen de las bebidas

Nota. Se incluyeron recuadros de color negro a fin de resguardar las marcas comerciales de las bebidas


