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Esta investigación evaluó el consumo de alcohol en población adulta Latinoamericana y 
del Caribe latino durante el confinamiento por COVID-19, atendiendo a la edad y situ-
ación laboral. Diseño no probabilístico con muestreo por conveniencia, con una muestra 
de 4975 participantes. Se analizó edad, situación laboral y consumo de alcohol durante el 
confinamiento y retrospectivamente antes de la pandemia. Los resultados muestran que 
independientemente del país, los jóvenes de 18-29 años disminuyeron el consumo durante 
el confinamiento; mientras que el mayor aumento fue en adultos de 45-54 años. Los traba-
jadores a tiempo completo consumieron más que las personas desempleadas. Empleados 
a tiempo completo y a tiempo parcial, disminuyeron su consumo durante el confinamiento. 
Trabajadores por cuenta propia mostraron un consumo de alcohol significativamente supe-
rior al de empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, durante el confinamiento. Es 
importante impulsar políticas de prevención del consumo de alcohol en el ámbito laboral.

Resumen

Alcohol; Ocupación; Edad; América Latina y Caribe.
Palabras clave

This research evaluated alcohol consumption in the Latin American and Latin Caribbean 
adult population during COVID-19 confinement, taking into account age and employment 
status. Non-probabilistic design with convenience sampling, with a sample of  4975 partici-
pants. Age, employment status and alcohol consumption were analyzed during confinement 
and retrospectively before the pandemic. The results show that regardless of  the country, 
young people aged 18-29 decreased consumption during confinement; while the largest in-
crease was in adults aged 45-54 years. Full-time workers consumed more than unemployed 
people. Full-time and part-time employees decreased their consumption during confine-
ment. Self-employed workers showed significantly higher alcohol consumption than full-time 
and part-time employees during confinement. It is important to promote policies to prevent 
alcohol consumption in the workplace.

Abstract

Alcohol; Employment; Age; Latin America and Caribbean.
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INTRODUCCIÓN

El distanciamiento social y las restricciones 
de movilidad asociadas al COVID-19 tuvieron 
gran impacto económico y laboral (Brugiavini 
et al., 2021; Oliver et al., 2020). Muchos 
países interrumpieron las actividades no 
esenciales y muchas empresas adaptaron el 
trabajo presencial al teletrabajo (Brugiavini et 
al., 2021). Esta crisis aumentó el desempleo, 
afectando particularmente a los jóvenes, 
mujeres, trabajadores por cuenta propia y 
trabajadores menos cualificados (CEPAL, 
2021), aumentando la vulnerabilidad en estos 
segmentos poblacionales. 

Las medidas implementadas para mitigar 
la propagación del COVID-19 afectaron a los 
hábitos de la población, incluidos los relacio-
nados  con el consumo de alcohol (García-
Cerde et al., 2021). Es conocido que la 
inestabilidad económica afecta a los patrones 
de consumo de alcohol (de Goeij et al., 2015; 
Kilian et al., 2021; Rehm et al., 2020). Los 
problemas financieros o el riesgo de perder el 
trabajo por beber en exceso (Dávalos et al., 
2012), así como las restricciones por cierre 
de los lugares de ocio pueden contribuir a 
reducir el consumo de alcohol, especialmente 
en algunos subgrupos (Rehm et al., 2020). 
Sin embargo, también hay evidencia de un 
aumento del consumo de alcohol, embria-
guez y excesos alcohólicos durante las crisis 
económicas (Moskalewicz, 2019; Mucci et 
al., 2016), o epidemias infecciosas como el 
SRAS (Lau et al., 2005). Las preocupaciones 
económicas o la pérdida de ingresos pueden 
relacionarse con aumentos del consumo de 
alcohol (Alpers et al., 2021; Kilian et al., 2021; 
Vanderbruggen et al., 2020), con mayor ries-
go para la población joven y quiénes enfrentan 
adversidades económicas (Gonçalves et al., 

2020). Por esta razón, la comunidad científica 
alertó desde el inicio de la pandemia sobre 
la necesidad de monitorear la evolución del 
consumo de alcohol (Rehm et al., 2020).

Hasta ahora, las evidencias generadas son 
poco claras. Algunos estudios encontraron 
que los adultos jóvenes disminuyeron su con-
sumo (Chodkiewicz et al., 2020; Villanueva 
et al., 2021), mientras los adultos de edades 
intermedias lo incrementaron (Villanueva-
Blasco et al., 2021). Otros trabajos identifi-
caron que los jóvenes fueron quiénes más in-
crementaron su consumo (Alpers et al., 2021; 
Vanderbruggen et al., 2020). Villanueva et al. 
(2021) también encontraron que, excepto el 
grupo de 55 a 64 años, todas las demás franjas 
de edad tenían mayor probabilidad de ser 
consumidores de riesgo de alcohol antes de 
la pandemia que durante el confinamiento. 

En Latinoamérica existen pocos estudios 
de seguimiento de los cambios del consumo 
de alcohol durante la pandemia. En México 
aumentó el consumo de alcohol entre el 
10,2% y 12,5% (Levy et al., 2020; Martínez-
Vázquez et al., 2021; Martínez-Vélez et al., 
2021; Natera et al., 2023). Por contra, la 
reducción del consumo se situó entre el 
12,1% y 39% (Levy et al., 2020; Martínez-
Vázquez et al., 2021; Martínez-Vélez et al., 
2021). Manthey et al. (2022), en un estudio 
con pacientes de atención primaria encon-
traron que el consumo de alcohol disminuyó 
durante la pandemia en Colombia y México, 
observando descensos en todos los grupos 
de edad, especialmente en jóvenes (18-39 
años). Asimismo, la prevalencia de consumo 
intensivo disminuyó en Colombia, pero no 
en México, donde se relacionó con proble-
mas económicos en un 67,4% de los casos 
(Tiburcio et al., 2021).
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Pocos estudios han analizado el consumo de 
alcohol considerando la situación laboral duran-
te este periodo. Villanueva et al. (2021) hallaron 
que antes de la pandemia los trabajadores 
autónomos tenían mayor probabilidad que los 
trabajadores por cuenta ajena a tiempo comple-
to de ser consumidores de riesgo. Y, durante la 
pandemia, los estudiantes presentaron menor 
probabilidad de ser consumidores de riesgo. 

Considerando las pocas evidencias y la 
disparidad de hallazgos, se justifica la necesidad 
de realizar estudios que permitan entender los 
cambios en el consumo de alcohol durante el 
confinamiento por COVID-19 en Latinoaméri-
ca y el Caribe latino. Por esta razón se propone 
como objetivo de este estudio evaluar los 
cambios en el consumo de alcohol en pobla-
ción adulta Latinoamericana y del Caribe latino 
durante el confinamiento por COVID-19, 
atendiendo a la edad y situación laboral.

MÉTODO

Diseño

Se utilizó un diseño no probabilístico con 
muestreo por conveniencia aplicando telemá-
ticamente una batería de instrumentos para 
evaluar las variables de estudio. Los rangos 
de edad fueron establecidos considerando 
los que mostraron un adecuado acceso a 
Interntet según la Encuesta sobre Equipa-
miento y Uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación en los Hogares (Instituto 
Nacional de Estadística, 2019).

Población

Inicialmente participaron 5517 personas, 
eliminándose 542 (9,83%) por presentar valores 

missing que afectasen a los análisis de datos 
(i.e, a la puntuación del AUDIT, rango de edad 
o país de residencia), patrones de respuesta 
incoherentes o estar fuera del rango de edad 
establecido (18-64 años). La muestra final fue 
de 4975 participantes (62,3% mujeres; 37,7% 
hombres), con una edad media de 32,23 años 
(DT = 12,92). Por país, el 52,4% (n = 2609) eran 
de República Dominicana; el 21,9% (n = 1088) 
de Ecuador; el 14,1% (n = 700) de México; el 
7% (n = 349) de Perú; el 2,5% (n = 125) de 
Colombia; y el 2,1% (n = 104) de Argentina.

Procedimiento

La recogida de datos comenzó el 14 de abril 
de 2020 (30 días después de iniciar las medidas 
de confinamiento) y finalizó el 29 de mayo (inicio 
de la desescalada). Los datos se recopilaron con 
una encuesta alojada en una web, publicada en 
redes sociales y mensajería de correo electróni-
co y teléfonos inteligentes. Su difusión se realizó 
a través del envío a colaboradores, informantes 
clave, profesionales y personas conocidas de los 
investigadores participantes, tanto de España 
como de los distintos países de Latinoameri-
cana y del Caribe latino. Este procedimiento 
ha determinado el muestreo de conveniencia 
limitado a los países de Latinoamérica y el Caribe 
Latino señalados anteriormente. Se informó a 
los participantes que la participación era volun-
taria, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales de España (2018). 
Se pidió que dieran su consentimiento para 
participar. Los criterios de selección fueron: a) 
edad entre 18-64 años; b) acuerdo explícito de 
participación; y c) completar correctamente la 
encuesta. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Evaluación y Seguimiento de la Investigación 
con Seres Humanos (CEISH) de la Universidad 
Internacional de Valencia.
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Variables de estudio

Las variables sociodemográficas conside-
radas fueron: a) sexo (hombre o mujer); b) 
edad, de acuerdo a los rangos establecidos 
en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
en los Hogares (Instituto Nacional de Esta-
dística, 2019): 18-24 años, 25-29 años, 30-34 
años, 35-44 años, 45-54 años, 55-64 años; y 
Situación laboral (Empleado a tiempo com-
pleto; Empleado a tiempo parcial; Trabajador 
por cuenta propia; Trabajador del hogar; 
Desempleado; Pensionista; Estudiante).

Se utilizó el AUDIT-C (Contel et al., 1999) 
para evaluar el consumo de alcohol. Está 
compuesta por tres ítems que analizan fre-
cuencia de consumo, consumo medio diario, 
y frecuencia de consumo intensivo. Siguiendo 
las recomendaciones de García-Carretero et 
al. (2016) se empleó el punto de corte 4 para 
establecer el consumo de riesgo en mujeres y 
5 para hombres. Se calculó la diferencia en las 
puntuaciones pre-COVID y durante el confina-
miento para el AUDIT-C, así como para cada 
uno de sus ítems individualmente. Una puntua-
ción negativa indicó un aumento del consumo, 
una puntuación positiva indicó un descenso 
y cero indica sin cambios. Los participantes 
informaron sobre las variables de consumo 
en relación al periodo de confinamiento y re-
trospectivamente sobre su consumo durante 
los seis meses previos a la pandemia.

Análisis estadísticos

Los análisis se realizaron con el programa 
estadístico SPSS para Windows, versión 25 
(IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). Se realizaron 
análisis descriptivos (frecuencias) y de tendencia 
central (medias y desviaciones típicas) del total 

de la muestra y de los participantes que habían 
consumido alcohol durante el confinamiento y 
durante los 6 meses previos. Posteriormente, 
se analizó la frecuencia de participantes que 
disminuyeron, mantuvieron o redujeron el con-
sumo de alcohol durante el confinamiento (de 
manera desagregada por países en función de 
la Edad y de la Situación de empleo) y también 
de la muestra total y por países. 

Para analizar las diferencias en el consumo 
de alcohol antes y durante el confinamiento en 
la muestra de consumidores de alcohol gene-
ral, y de manera desagregada por países, en 
función de la Edad y de la Situación de empleo, 
se aplicó la prueba T de Student cuando se 
cumplían los supuestos (distribución normal y 
homogeneidad en sus varianzas y grupos igual 
o mayores de 30 sujetos), o su equivalente no 
paramétrico, la prueba Z de Wilcoxon cuando 
no se cumplían. Para el cálculo del tamaño del 
efecto de las diferencias se utilizó la d de Cohen.

Finalmente, se realizaron análisis de va-
rianza (ANOVA) para la comparación del 
consumo de alcohol por países antes y du-
rante el confinamiento entre los 6 grupos de 
edad y entre los 7 grupos de la situación de 
empleo. Para las pruebas post hoc se utilizó 
el Test de Bonferroni. 

RESULTADOS

El 41,19% (n = 2,049) (59% mujeres; 41% 
hombres) con una edad media de 30.26 años 
(DT = 11.34) consumieron alcohol durante 
el confinamiento o durante los seis meses 
previos. De estos, el 46,8% disminuyeron su 
consumo durante el confinamiento, el 36,4% 
lo mantuvieron y el 16,8% lo redujeron. En la 
tabla 1 se recogen los cambios en el patrón 
de consumo de alcohol por edades durante el 
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confinamiento, mostrando en qué porcentaje 
ocurrió descenso, mantenimiento o aumento 
del consumo para cada país.

Según la puntuación media obtenida en el 
AUDIT-C antes de la pandemia (M = 5,73; 
DT = 1,92) y durante el confinamiento (M = 
5,08; DT = 2,02) se observa una disminución 
significativa del consumo de alcohol (t (1,2048) 

= 16,76; P = 0,001; d = -0,41).

Por países, en los rangos de edad más 
jóvenes, especialmente aquellos por debajo 
de los 34 años, la tendencia fue a disminuir 
el consumo de alcohol. El mayor aumento, 
en casi todos los casos, ocurrió en la franja 
de edad entre los 45-54 años, excepto en 
Ecuador y República Dominicana donde el 
consumo aumentó más en la franja de edad 

entre los 50-54 años y entre los 35-44 años, 
respectivamente. 

Analizados los cambios en el consumo 
de alcohol durante el confinamiento según 
la situación de empleo (tabla 2), en general 
disminuyó el consumo en todos los países 
principalmente en Estudiantes; excepto en 
Argentina, donde todos los grupos de traba-
jadores mantuvieron su consumo. El aumento 
del consumo, varía entre países según el tipo 
de empleo. En República Dominicana, casi un 
tercio de los Trabajadores por cuenta propia 
(autónomos) informaron beber más, mien-
tras que en otros países fueron los Empleados 
a tiempo completo los que más incremen-
taron su consumo. Los Pensionistas son los 
que más tendieron a mantener su consumo.

Tabla 1. Cambios en el consumo de alcohol durante el confinamiento por países y edades 
según el AUDIT-C

 Total 18-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Argentina
Disminuye 24,1 (13) 66,7 (2) 50 (2) 25 (1) 8,3 (1) 12,5 (1) 26,1 (6)
Mantiene 48,1 (26) 33,3 (1) 25 (1) 50 (2) 58,3 (7) 37,5 (3) 52,2 (12)
Aumenta 27,8 (15) 0 (0) 25 (1) 25 (1) 33,3 (4) 50 (4) 21,7 (5)

Colombia
Disminuye 48,3 (28) 66,7 (8) 69,2 (9) 38,5 (5) 45,5 (5) 14,3 (1) 0 (0)
Mantiene 41,4 (24) 33,3 (4) 30,8 (4) 46,2 (6) 45,5 (5) 42,9 (3) 100 (2)
Aumenta 10,3 (6) 0 (0) 0 (0) 15,4 (2) 9,1 (1) 42,9 (3) 0 (0)

Ecuador
Disminuye 63,1 (224) 70,7 (94) 68,6 (59) 51,4 (36) 55,1 (27) 46,7 (7) 50 (1)
Mantiene 29 (103) 22,6 (30) 22,1 (19) 40 (28) 42,9 (21) 33,3 (5) 0 (0)
Aumenta 7,9 (28) 6,8 (9) 9,3 (8) 8,6 (6) 2,0 (1) 20 (3) 50 (1)

Perú
Disminuye 59,6 (59) 82,4 (14) 73,9 (17) 55 (11) 41,7 (10) 41,7 (5) 66,7 (2)
Mantiene 27,3 (27) 11,8 (2) 17,4 (4) 30 (6) 37,5 (9) 41,7 (5) 33,3 (1)
Aumenta 13,1 (13) 5,9 (1) 8,7 (2) 15 (3) 20,8 (5) 16,7 (2) 0 (0)

México
Disminuye 43,9 (154) 62,6 (62) 46,7 (28) 38,8 (19) 37,5 (30) 22,9 (8) 25 (7)
Mantiene 38,7 (136) 30,3 (30) 35 (21) 32,7 (16) 43,8 (35) 40 (14) 71,4 (20)
Aumenta 17,4 (61) 7,1 (7) 18,3 (11) 28,6 (14) 18,8 (15) 37,1 (13) 3,6 (1)

República 
Dominicana

Disminuye 42,5 (481) 47,9 (291) 45,1 (65) 36,3 (33) 29,9 (40) 33,9 (39) 32,5 (13)
Mantiene 38 (430) 37,8 (230) 34,7 (50) 44 (40) 37,3 (50) 37,4 (43) 42,5 (17)
Aumenta 19,5 (221) 14,3 (87) 20,1 (29) 19,8 (18) 32,8 (44) 28,7 (33) 25 (10)

Fuente: Elaborado por los autores con la información del estudio.
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Tabla 2. Cambios en el consumo de alcohol durante el confinamiento por país y situación de 
empleo según el AUDIT-C

 ETCa ETPb Ac THd De Pf Eg

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Argentina
Disminuye 18,2 (4) 27,3 (3) 20 (3) 33,3 (1) 0 (0) 0 (0) 100 (2)
Se mantiene 54,5 (12) 45,5 (5) 46,7 (7) 33,3 (1) 0 (0) 100 (1) 0 (0)
Aumenta 27,3 (6) 27,3 (3) 33,3 (5) 33,3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Colombia
Disminuye 46,2 (12) 50 (5) 50 (2) 33,3 (1) 0 (0) 0 (0) 66,7 (8)
Se mantiene 34,6 (9) 40 (4) 50 (2) 66,7 (2) 100 (2) 100 (1) 33,3 (4)
Aumenta 19,2 (5) 10 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ecuador
Disminuye 52,1 (61) 76,7 (23) 45,8 (11) 62,1 (18) 62,1 (18) 0 (0) 75,5 (83)
Se mantiene 40,2 (47) 16,7 (5) 41,7 (10) 31 (9) 27,6 (8) 0 (0) 19,1 (21)
Aumenta 7,7 (9) 6,7 (2) 12,5 (3) 6,9 (2) 10,3 (3) 0 (0) 5,5 (6)

Perú
Disminuye 58,3 (21) 58,3 (14) 44,4 (4) 66,7 (2) 54,5 (6) 0 (0) 73,3 (11)
Se mantiene 22,2 (8) 29,2 (7) 55,6 (5) 33,3 (1) 27,3 (3) 0 (0) 20 (3)
Aumenta 19,4 (7) 12,5 (3) 0 (0) 0 (0) 18,2 (2) 0 (0) 6,7 (1)

México
Disminuye 41,1 (46) 49 (24) 36,5 (19) 21,7 (5) 37,9 (11) 16,7 (1) 60,8 (45)
Se mantiene 34,8 (39) 36,7 (18) 51,9 (27) 52,2 (12) 41,4 (12) 66,7 (4) 29,7 (22)
Aumenta 24,1 (27) 14,3 (7) 11,5 (6) 26,1 (6) 20,7 (6) 16,7 (1) 9,5 (7)

República 
Dominicana

Disminuye 33,5 (90) 40,9 (83) 38,3 (31) 46,7 (21) 51,4 (57) 0 (0) 47,4 (180)
Se mantiene 40,9 (119) 38,4 (78) 32,1 (26) 35,6 (16) 34,2 (38) 50 (1) 38,7 (147)
Aumenta 25,7 (69) 20,7 (42) 29,6 (24) 17,8 (8) 14,4 (16) 50 (1) 13,9 (53)

Fuente: Elaborado por los autores con la información del estudio.

En la tabla 3 se muestra la diferencia en 
las puntuaciones medias en el AUDIT-C 
antes y durante el confinamiento por países 
en función de la edad. Se observa una dismi-
nución significativa del consumo de alcohol 
en Colombia en los rangos de 18-24 años; 
en Ecuador en los rangos de 18 a 44 años; 
en Perú para los rangos de 18 a 34 años; en 
México para los rangos de 18 a 29 años, de 
35-44 años y de 55-64 años; y en República 
Dominicana en los rangos de 18 a 29 años.

Analizando los rangos de edad se hallan 
diferencias significativas en la puntuación 
media del AUDIT-C en Ecuador durante el 
confinamiento (F(5,349) = 3,75; p = 0,003; E2 
= 0,051); en México antes del confinamiento 
(F(5,345) = 3,12; p = 0,009; E2 = 0,043) y duran-

te el confinamiento (F(5,345) = 7,00; p < 0,001; 
E2 = 0,092); y para República Dominicana 
durante el confinamiento (F(5,1126) = 9,75; p < 
0,001; E2 = 0,041), con tamaños del efecto 
medianos en todos los casos. Sin embargo, 
no se han encontrado diferencias significativas 
en el resto de países.

Los análisis post hoc indican que existen 
diferencias en la puntuación media del AU-
DIT-C en Ecuador durante el confinamiento 
entre el rango de 55-64 años con los rangos 
de 18-44 años (P < 0,05); en México antes del 
confinamiento entre el rango de 18-24 años 
con el de 35-44 años (P < 0,01) y durante el 
confinamiento entre el rango de 18-24 años 
con el de 35-44 años (P < 0,001), con el de 
45-54 años (P < 0,01); y el de 25-29 años con 
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Tabla 3. Diferencia en las puntuaciones medias en el AUDIT-C antes y durante el confina-
miento en función del país y la edad

País Edad n
Antes del 
confinamiento
M (DT)

Durante el 
confinamiento
M (DT)

t/z p d

Argentina

18-24 3 4,33 (1,16) 3,33 (0,58) -1,34 0,18

25-29 4 5,75 (1,50) 5,50 (2,08) 0 1

30-34 4 6 (1,41) 5,50 (0,58) -0,45 0,655

35-44 12 5,67 (1,07) 6,83 (2,86) -1,63 0,104

45-54 8 4,75 (0,71) 5,25 (1,28) -1,41 0,157

55-64 23 6,26 (1,79) 6,17 (1,47) -0,23 0,819

Colombia

18-24 12 6,33 (2,19) 4,75 (2,53) -2,54 0,011 -1,03

25-29 13 5,62 (1,12) 4,46 (1,05) -2,72 0,007 -1,7

30-34 13 6,23 (2,65) 5,77 (3,11) -1,4 0,161

35-44 11 4,82 (0,87) 4,45 (1,04) -1,08 0,279

45-54 7 5,71 (1,89) 5,71 (2,43) -0,37 0,713

55-64 2 7,00 (2,83) 7,00 (2,83) 0 1

Ecuador

18-24 133 5,50 (1,70) 3,99 (1,50) 9,71 0,001 -0,8

25-29 86 5,44 (1,64) 4,14 (1,13) 6,86 0,001 -0,73

30-34 70 5,57 (1,88) 4,40 (1,28) 5,42 0,001 -0,63

35-44 49 5,73 (1,91) 4,63 (1,76) 5,5 0,001 -0,77

45-54 15 4,80 (1,21) 4,33 (1,40) -1,31 0,191

55-64 2 6,50 (0,71) 7,50 (4,95) -0,45 0,655

Perú

18-24 17 6,29 (2,44) 3,82 (1,07) -3,28 0,001 -0,71

25-29 23 5,35 (1,50) 4,04 (1,22) -3,42 0,001 -0,78

30-34 20 4,95 (1,28) 4,30 (1,63) -1,97 0,049 -0,56

35-44 24 5,08 (1,32) 4,67 (1,40) -1,49 0,137

45-54 12 5,33 (1,37) 4,75 (1,55) -1,38 0,168

55-64 3 5,00 (2,00) 4,00 (1,73) -1,34 0,18

México

18-24 90 6,00 (2,10) 4,82 (2,13) 5,92 0,001 -0,6

25-29 60 6,17 (2,05) 5,38 (2,07) 2,87 0,006 -0,38

30-34 49 6,08 (2,10) 5,82 (2,17) 1,26 0,212

35-44 80 7,16 (2,57) 6,70 (2,66) 2,49 0,015 -0,28

45-54 35 6,23 (2,18) 6,43 (2,56) -0,87 0,393

55-64 28 5,93 (1,88) 5,61 (1,87) -2,17 0,03 -0,44

República 
Dominicana

18-24 608 5,50 (1,85) 4,85 (1,79) 9,68 0,001 -0,38

25-29 144 5,78 (1,66) 5,18 (1,68) 4,12 0,001 -0,34

30-34 91 6,03 (2,28) 5,84 (2,61) 1,07 0,288

35-44 134 5,55 (1,65) 5,64 (2,03) -0,71 0,477

45-54 115 5,83 (2,08) 5,77 (2,14) 0,51 0,614

55-64 40 5,98 (2,04) 5,63 (2,07) 1,36 0,181  

Fuente: Elaborado por los autores con la información del estudio.
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el de 35-44 años (P < 0,05); y en República 
Dominicana durante el confinamiento entre 
el rango de 18-24 años con los rangos de 
30-54 años (P < 0,001). En general, a mayor 
edad se consume más alcohol. 

En la tabla 4 se muestran las diferencias 
en las puntuaciones medias en el AUDIT-C 
antes y durante el confinamiento en función 
de la situación de empleo por países. En 
líneas generales se observa una disminución 
del consumo de alcohol. En Colombia se 
halló una disminución significativa en el grupo 
de Estudiantes. En Ecuador en el grupo de 
Empleados a tiempo completo, Empleados 
a tiempo parcial, Trabajadores por cuenta 
propia, Trabajadores del hogar, Desem-
pleados y Estudiantes. En Perú se observó 
una disminución significativa en el grupo de 
Empleados a tiempo completo, Empleados a 
tiempo parcial y en Estudiantes. En México se 
observó en el grupo de Empleados a tiempo 
completo, Empleados a tiempo parcial, Tra-
bajadores por cuenta propia y Estudiantes. 
En República Dominicana se observó en el 
grupo de Empleados a tiempo parcial, Des-
empleados y Estudiantes. 

Considerando la situación de empleo 
se hallaron diferencias significativas en la 
puntuación media del AUDIT-C durante el 
confinamiento en Ecuador (F(5,333) = 3,35; p 
= 0,006; E2 = 0,05); y en México (F(6,338) = 
3,91; p = 0,001; E2 = 0,07). En República 
Dominicana antes del confinamiento F(6,1084) 
= 3,20; p = 0,004; E2 = 0,02) y durante el 
confinamiento (F(6,1084) = 8,08; p = 0,001; E2 = 
0,04). No se hallaron diferencias significativas 
en el resto de países.

Los análisis post hoc sobre las diferencias 
en las puntuaciones medias en el AUDIT-C 
en función de la situación laboral indican 

que en Ecuador el grupo de Estudiantes 
consume significativamente menos alcohol 
durante el confinamiento que el grupo de 
Empleados a tiempo completo (P < 0,01). 
En México, el grupo de Estudiantes consume 
significativamente menos alcohol durante el 
confinamiento que el grupo de Empleados a 
tiempo completo (P < 0,01) y que el grupo 
de Desempleados (P < 0,001). En República 
Dominicana, el grupo de Trabajadores por 
cuenta propia consume significativamente más 
alcohol antes de la pandemia que el grupo de 
Empleados a tiempo completo (P < 0,05), el 
grupo de Empleados a tiempo parcial (P < 
0,05) y el grupo de Estudiantes (P < 0,001); 
y lo mismo ocurre durante el confinamiento, 
el grupo de Trabajadores por cuenta propia 
consume significativamente más alcohol que 
los grupos de Empleados a tiempo completo 
(P < 0,05), Empleados a tiempo parcial (P < 
0,001), Trabajadores del hogar (P < 0,05), 
Estudiantes (P < 0,001) y Desempleados (P 
< 0,01) y el grupo de Empleados a tiempo 
completo durante el confinamiento consume 
significativamente más alcohol que el grupo 
de Estudiantes (P < 0,001).

No se observa un efecto de la interacción 
entre el país de pertenencia, la edad y la 
situación de empleo en la disminución del 
consumo de alcohol durante el confinamien-
to en comparación con antes de la pandemia 
(F(74, 1817) = 0,90; p = 0,712).

De los participantes que presentaron 
consumo de riesgo de alcohol antes y du-
rante el confinamiento, se compararon sus 
puntuaciones medias para el AUDIT-C, 
estableciendo si descendió, se mantuvo o 
aumentó el consumo entre ambos periodos, 
para la muestra total y para cada uno de los 
países (tabla 5). 
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Tabla 4. Diferencia en las puntuaciones medias en el AUDIT-C antes y durante el confina-
miento en función de la situación de empleo por países

País Situación de 
empleo n

Antes del 
confinamiento
M (DT)

Durante el 
confinamiento
M (DT)

t/z p d

Argentina

ETCa 22 6,00 (1,48) 6,27 (1,88) -0,82 0,41
ETPb 11 6,18 (1,83) 5,91 (0,83) -0,33 0,739
Ac 15 5,07 (1,10) 5,73 (2,63) -0,86 0,389
THd 3 6,00 (2,65) 6,00 (1,73) 0 1
De 4 6 (0) 6 (0) 0 0
Pf 0 0 0 0 0
Eg 2 5,00 (0) 3,50 (0,71) -1,34 0,18

Colombia

ETCa 26 5,88 (2,09) 5,35 (5,56) -1,6 0,109
ETPb 10 5,30 (1,49) 4,60 (1,51) -1,73 0,084
Ac 4 5,25 (1,26) 4,75 (0,96) -1,41 0,157
THd 3 5,00 (1,00) 4,67 (0,58) -1 0,317
De 2 4,50 (0,71) 4,50 (0,71) 0 1
Pf 4 9,00 (0) 9,00 (0) 0 0
Eg 12 6,42 (2,11) 4,75 (2,53) -2,54 0,011 -1,13

Ecuador

ETCa 117 5,65 (1,88) 4,56 (1,62) 6,56 0,001 -0,59
ETPb 30 5,53 (1,53) 4,27 (1,31) 6,07 0,001 -1,04
Ac 24 5,54 (1,89) 4,71 (1,68) -2,19 0,029 -0,48
THd 29 5,17 (1,58) 4,34 (1,90) -3,03 0,002 -0,65
De 29 5,21 (1,61) 3,90 (0,90) -3,54 0,001 -0,58
Pf 0 0 0 0 0 0
Eg 110  5,55 (1,63) 3,89 (1,30) 9,93 0,001 -0,86

Perú

ETCa 36 5,53 (1,56) 4,53 (1,63) 2,94 0,006 -0,5
ETPb 24 5,46 (1,93) 4,21 (1,32) -3,03 0,002 -0,52
Ac 9 4,67 (1,32) 4,11 (1,27) -1,89 0,059
THd 3 5,00 (1,73) 4,33 (1,53) -1,41 0,157
De 11 5,27 (1,35) 4,73 (1,56) -1,29 0,196
Pf 0 0 0 0 0
Eg 15 5,27 (1,870)  3,67 (0,617) -2,84 0,005 -0,59

México

ETCa 112 6,39 (2,11) 6,02 (2,44) 2,46 0,015 -0,25
ETPb 49 6,49 (2,31) 5,63 (2,35) 3,29 0,002 -0,48
Ac 52 6,40 (2,21) 5,92 (2,10) 2,9 0,006 -0,39
THd 23 5,96 (2,25) 5,83(1,90) -0,31 0,753
De 29 7,31 (2,73) 6,72 (3,46) -1,2 0,231
Pf 6 6,17 (2,32) 6,33 (2,07) -0,45 0,655
Eg 74 5,75 (2,10) 4,66 (1,82) 4,82 0,001 -0,53

República 
Dominicana

ETCa 269 5,62 (1,87) 5,49 (2,03) 1,3 0,195
ETPb 203 5,62 (1,80) 5,22 (1,94) 3,43 0,001 -0,25
Ac 81 6,42 (2,26) 6,26 (2,55) 1 0,32
THd 45 5,56 (1,85) 5,09 (2,23) 1,89 0,066
De 111  5,81(1,842) 5,14 (1,817) 4,54 0,001 -0,43
Pf 2 4,00 (0) 4,50 (0,71) -1 0,317
Eg 380 5,48 (1,858) 4,78 (1,737) 7,88 0,001 -0,39

Nota: a: Empleado a tiempo completo; b: Empleado a tiempo parcial; c: Trabajador por cuenta propia; d: Trabajador 
del hogar; e: Desempleado; f: Pensionista; g: Estudiante.
Fuente: Elaborado por los autores con la información del estudio.
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Tabla 5. Cambios en el consumo de alcohol durante el confinamiento en consumidores de riesgo 
de alcohol

DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue eva-
luar los cambios en el consumo de alcohol 
en población adulta latinoamericana y del 
Caribe latino durante el confinamiento por 
COVID-19, atendiendo a la edad y la situa-
ción laboral.

En términos generales, se observó que en 
los rangos de edad más jóvenes (18-29 años) 
disminuyó el consumo de alcohol; mientras 
que el mayor aumento ocurrió entre los 45-
54 años. Esta disminución del consumo en 
los más jóvenes coincide con los hallazgos de 
otros trabajos (Lee et al., 2022; Villanueva et 
al., 2021) y podría ser explicada por la hipó-
tesis de Rehm et al. (2020) que plantea una 
posible disminución del consumo como con-
secuencia de las restricciones de movilidad 
y contacto social durante el confinamiento, 
debido al cierre de establecimientos de ocio 
durante la pandemia. Otros autores han se-
ñalado además que los adultos más jóvenes 
serían los más afectados (McDonald et al., 
2022) al verse limitadas las oportunidades 
de consumo (Bollen et al., 2021). De hecho, 

al analizar la situación de empleo de los 
participantes en este estudio, el colectivo de 
Estudiantes es el que más disminuye el con-
sumo de alcohol, con independencia del país.

Tal como habían mostrado investigaciones 
previas (Walia et al., 2021) los resultados 
de este trabajo muestran que, en todos 
los países evaluados excepto Ecuador, las 
personas que trabajan a tiempo completo 
tienen un consumo de alcohol superior al 
de las personas desempleadas. Aunque los 
hallazgos también muestran que las personas 
empleadas a tiempo completo y a tiempo par-
cial durante el confinamiento registraron una 
disminución del consumo de alcohol respecto 
a antes de la pandemia, salvo los trabajadores 
a tiempo completo de Argentina. Bollen et 
al. (2021) encontraron que los motivos para 
beber alcohol durante el confinamiento se 
relacionan con los motivos para hacerlo antes 
del confinamiento, lo cual podría explicar la 
disparidad hallada en los resultados.

Otros estudios confirman que las condi-
ciones del empleo presentan asociaciones 
fuertes y consistentes con los cambios en el 

 Disminuye Se mantiene Aumenta

% (n) % (n) % (n)

Muestra total 50,2 (907) 34,5 (622) 15,3 (276)

Argentina 23,5 (12) 47,1 (24) 29,4 (15)

Colombia 52,8 (28) 39,6 (21) 7,5 (4)

Ecuador 68,6 (208) 25,4 (77) 5,9 (18)

Perú 64,7 (55) 24,7 (21) 10,6 (9)

México 46,8 (148) 37,3 (118) 15,8 (50)

República Dominicana 45,7 (456) 36,2 (361) 18,1 (180)

Fuente: Elaborado por los autores con la información del estudio.
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consumo de alcohol durante la pandemia, 
incluso controlando las condiciones econó-
micas. En este sentido, situaciones laborales 
inseguras o cambios laborales abruptos 
pueden reflejar estrategias de afrontamiento 
desadaptativas (Rehm et al., 2020) reflejadas 
en un aumento del consumo de alcohol. Asi-
mismo, algunos trabajadores pueden haberse 
beneficiado del trabajo a distancia, lo que dio 
lugar a cambios más drásticos en sus hábitos 
de estilo de vida y quizás a más oportunida-
des de beber alcohol en casa (Guignard et 
al., 2021).

En consonancia con otros trabajos (Lee et 
al., 2022; Villanueva et al., 2021), este estudio 
muestra que en población latinoamericana y 
del Caribe latino los Trabajadores por cuenta 
propia registran un consumo de alcohol du-
rante la pandemia significativamente mayor 
al de los Empleados a tiempo completo y a 
tiempo parcial. En estos casos el consumo 
de alcohol podría ser una estrategia de 
regulación del estrés debido a los proble-
mas financieros más acusados en quienes 
tienen un negocio propio y las medidas de 
contención de la pandemia están afectando 
económicamente su sostenibilidad.

En todo caso, tanto el consumo de alcohol 
como la situación laboral ya eran problemas 
significativos en Latinoamérica antes de la 
pandemia. Según un informe de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (2021), previo 
a la pandemia en Latinoamérica las personas 
adultas consumían de media un 25,0% más 
de alcohol puro por año que el promedio 
mundial. Respecto al mercado de trabajo, la 
pandemia tuvo consecuencias en toda Lati-
noamérica, aumentando las dificultades de 
acceso al trabajo y la precarización existentes 
antes del confinamiento (CEPAL, 2021). La 
precarización laboral impacta en la salud de 

los trabajadores, en la exposición a situacio-
nes de riesgo laboral (Zelaschi, 2006) y se 
relaciona con mayor riesgo de trastorno por 
dependencia del alcohol (Park et al., 2022). 

En conclusión, los resultados de este 
estudio resaltan que, indistintamente de los 
países, en Latinoamérica y el Caribe latino, 
se observa una relación entre la situación 
laboral y el consumo de alcohol. Y si bien 
los hallazgos presentados son limitados para 
sacar conclusiones claramente extrapolables 
para el diseño de políticas públicas de preven-
ción del consumo de alcohol en contextos 
laborales, se ofrece información sobre ambas 
problemáticas, que en el caso de algunos 
países está más actualizada de la existente a 
través de informes nacionales.

Entre las limitaciones de este estudio, 
podemos señalar el tamaño muestral. Es 
una muestra de conveniencia, sin selección 
aleatoria ni muestreo estratificado, por lo 
que no es posible generalizar los resultados 
obtenidos. Asimismo, algunos efectos deri-
vados de la crisis son inmediatos, pero otros 
pueden aparecer a más largo plazo (De Goeij 
et al., 2015). Futuras investigaciones deben 
evaluar si los cambios ocurridos en el con-
sumo de alcohol son duraderos y establecer 
si la situación de empleo post-pandemia es 
determinante en esta relación.
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