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AbstractResumen
Detailed knowledge of  the epidemiology of  alcohol consumption at the 
population level is essential to the design of  effective public health programs. 
The objectives of  this study were to estimate the prevalence of  daily, sporadic, 
occasional, binge and hazardous alcohol consumption among the Galician 
population aged 16 years and over, and to characterize hazardous drinkers, 
taking into account the gender perspective. A cross-sectional study was 
conducted in 2017 among people aged over 15 years residing in Galicia in 
the framework of  the Risk Behavior Information System (SICRI). In 2017, 
7,841 adults were interviewed by stratified random sampling. Questions 
related to alcohol consumption in the last month were included and the 
prevalence of  hazardous consumption was estimated using the AUDIT test. 
A multivariate logistic regression model was fitted to characterize hazardous 
drinkers. A total of  18.8% of  the Galician population consumed alcohol 
daily and 3.4% had hazardous consumption. The prevalence of  daily, 
occasional, sporadic, binge and hazardous drinking was higher among 
men and varied by age. The prevalence of  daily-occasional and sporadic 
drinking was highest at middle age (45-64 years), and binge and hazardous 
drinking among those aged 16 to 24 years. The characteristics associated 
with hazardous drinking varied by gender, and are identified by common 
characteristics to both genders such as age or being a tobacco or cannabis 
smoker, and differential characteristics such as educational level. Typologies 
of  consumption changed according to age and gender. Surveillance systems 
should regularly monitor alcohol consumption in order to adapt prevention 
measures to changes in drinking patterns.
Keywords: alcohol use, prevalence, cross-sectional, alcoholism, gender

Conocer en detalle la epidemiología del consumo de alcohol a nivel 
poblacional es indispensable para diseñar programas de Salud Pública 
eficaces. Los objetivos de este estudio fueron estimar la prevalencia del 
consumo de alcohol diario, ocasional, esporádico, intensivo y problemático 
entre los gallegos de 16 y más años y caracterizar a los bebedores 
problemáticos teniendo en cuenta la perspectiva de género. Se realizó un 
estudio transversal en 2017 entre la población mayor de 15 años residente en 
Galicia en el marco del Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo 
(SICRI). En 2017, se entrevistaron 7.841 adultos seleccionados mediante 
muestreo aleatorio estratificado. Se incluyeron preguntas relacionadas 
con el consumo de alcohol en el último mes y se estimó la prevalencia 
de consumo problemático empleando el test AUDIT. Para caracterizar 
a los bebedores problemáticos se ajustó un modelo de regresión logística 
multivariante. El 18,8% de la población gallega consumía alcohol a diario y 
el 3,4% tenían un consumo problemático. Las prevalencias de consumo de 
alcohol diario, ocasional, esporádico, intensivo o problemático fueron más 
altas entre los hombres y variaron por edad. La prevalencia de consumo 
diario-ocasional y esporádico fue más alta a edades medias (45-64 años), y el 
intensivo y problemático entre los 16 y 24 años. Las características asociadas 
a un consumo problemático de alcohol varían por sexo, identificándose 
características comunes como la edad o ser fumador de tabaco o cannabis, y 
diferenciales como el nivel de estudios. Las tipologías de consumo cambian 
en función de la edad y del sexo. Los sistemas de vigilancia deberían 
monitorizar de forma periódica el consumo de alcohol para adaptar las 
medidas de prevención a cambios en la tipología de consumo.
Palabras clave: consumo de alcohol, prevalencia, transversal, alcoholismo, 
sexo
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Consumo de alcohol y caracterización de los bebedores problemáticos en Galicia

El consumo de alcohol produce aproximadamente 
el 5% de la carga de morbilidad y de mortali-
dad en el mundo (Organización Mundial de la 
Salud, 2018; Peacock et al., 2018). En 2016, el 

6,8% de las muertes en hombres y el 2,2% en mujeres a ni-
vel mundial se asociaron con el consumo de alcohol (GBD 
2016 Alcohol Collaborators, 2018). El consumo de alcohol 
está relacionado con más de 200 patologías y aumenta el 
riesgo de padecer enfermedades como la cirrosis o el cán-
cer hepático (Organización Mundial de la Salud, 2018; 
Rehm et al., 2017), y es causa de hospitalización directa y 
de aumento de la estancia hospitalaria por causa indirecta 
(Sánchez Sánchez, Redondo Martín, García Vicario y Ve-
lázquez Miranda, 2012). Además, está relacionado con los 
accidentes de tráfico, las conductas sexuales de riesgo, la 
violencia, el maltrato o la pérdida de productividad laboral 
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020; 
Pulido et al., 2014). Todo esto origina grandes costes sani-
tarios, económicos y sociales y lo sitúa como un importante 
problema de Salud Pública (Barrio, Reynolds, García-Al-
tés, Gual y Anderson, 2017; Łyszczarz, 2019).

El espectro del consumo de alcohol es amplio y com-
prende diferentes tipologías, desde la abstinencia o no 
consumo, hasta la dependencia alcohólica o alcoholismo 
(Maisto y Saitz, 2003). En España, la Encuesta sobre Al-
cohol y otras Drogas (EDADES) es la fuente que aporta la 
información más detallada sobre el consumo de alcohol, 
si bien se restringe a población de 15 a 64 años. La últi-
ma encuesta realizada en 2019-2020 estimó para España 
una prevalencia de consumo de alcohol en el último mes 
del 63,0%, y de consumo diario del 8,8% (Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones, 2021). Los datos 
más recientes en población general adulta (15 y más años) 
derivan de la Encuesta Nacional de Salud realizada en 
2017 (ENSE-2017). En ella se estima que la prevalencia 
de consumidores diarios de alcohol es del 14,7%, siendo 
Galicia la sexta comunidad autónoma con la prevalencia 
de consumo más elevada (17,3%) (Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 2018). 

Al igual que en otros países, con independencia de la 
tipología de consumo (global, de atracón o problemática) 
los datos de la ENSE-2017, muestran diferencias en las pre-
valencias de consumo entre hombres y mujeres tanto para 
España como para Galicia, siendo estas siempre más altas 
en los hombres (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social, 2018). 

A pesar de que se dispone de información derivada 
de la ENSE sobre la prevalencia de consumo de alcohol 
en la población adulta de Galicia, el tamaño muestral no 
permite disponer de estimaciones precisas cuando se rea-
lizan análisis detallados por regiones en función de varia-
bles como el sexo y la edad. Esta información es necesaria, 
desde el ámbito de trabajo de la Salud Pública, para pla-
nificar y evaluar distintas intervenciones orientadas tanto 

a la prevención primaria como secundaria y terciaria del 
consumo de alcohol. Estas acciones se definen en función 
de las diferentes tipologías de consumo, y los bebedores 
problemáticos constituyen un grupo de especial interés, 
tanto desde el punto de vista epidemiológico como clínico 
(Carvalho, Heilig, Perez, Probst y Rehm, 2019). A pesar 
de que el consumo problemático de alcohol se concentra 
en los hombres, en los últimos años se ha observado un 
descenso en las diferencias de consumo entre hombres y 
mujeres (Organización Mundial de la Salud, 2018), por lo 
que analizar este problema de salud desde una perspectiva 
de género es fundamental.

Los objetivos de este trabajo fueron estimar la prevalen-
cia de consumo de alcohol diario, esporádico, ocasional, 
intensivo y problemático en el último mes e identificar qué 
variables sociodemográficas, de estado de salud o conduc-
tas están relacionadas con un consumo problemático de 
alcohol en Galicia teniendo en cuenta la perspectiva de 
género.

Método
En el año 2005, se implantó en Galicia el Sistema de Infor-
mación sobre Conductas de Riesgo para la salud (SICRI), 
que se fundamenta en la realización de estudios transver-
sales mediante encuestas entre la población de 16 años y 
más residente en Galicia. Las encuestas del SICRI tienen 
periodicidad casi anual y se realizan por teléfono mediante 
un sistema CATI (Computed-assisted telephone interview). 
Entre los objetivos del SICRI está estimar la prevalencia 
poblacional de diferentes factores de riesgo para la salud.

La encuesta realizada en 2017 (SICRI-2017) se diseñó 
para garantizar la representatividad de la población defini-
da en función del sexo y en cuatro grupos de edad (16-24, 
25-44, 45-64 y 65 años y más). El tamaño de muestra se es-
tableció teniendo en cuenta una prevalencia del 50% y un 
error absoluto del 3,5%. Para cada grupo definido por sexo 
y edad, se estimó un tamaño teórico de 980 entrevistas, lo 
que supone un tamaño de muestra global de 7.840 entre-
vistas. El muestreo fue aleatorio estratificado y se empleó 
como marco de muestreo la base de datos de la Tarjeta 
Sanitaria que tiene una cobertura aproximada del 97% de 
la población residente en Galicia. El trabajo de campo se 
llevó a cabo entre enero y diciembre de 2017.

En el cuestionario del SICRI-2017 se incluyeron dife-
rentes preguntas con el objetivo de estimar la prevalencia 
y caracterizar el consumo de alcohol a nivel poblacional. 
En relación con el consumo de alcohol en las 4 últimas 
semanas, se define como bebedor diario a la persona que 
declara haber bebido a diario alcohol; bebedor esporádico 
a la que declara haber bebido alcohol todas o casi todas las 
semanas, pero no a diario; bebedor ocasional a la que dice 
haber bebido alcohol algún día de alguna de las semanas y 
nunca bebedor a la que declara no haber bebido alcohol. 
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La variable consumo global o consumidor de alcohol hace 
referencia a la prevalencia conjunta de bebedores diarios, 
esporádicos y ocasionales. A las personas que declararon 
haber bebido alcohol las 4 semanas previas a la entrevista, 
se les preguntó por la frecuencia de consumo de 6 o más 
bebidas alcohólicas en el mismo día, que se define como 
consumo intensivo o de atracón. 

Se incluyeron las 10 preguntas que forman el cuestiona-
rio Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). La puntua-
ción total del AUDIT varía entre 0 y 40 puntos; una pun-
tuación ≥ 8 (7 en las mujeres y en los mayores de 64 años) 
se considera indicativa de un consumo problemático de al-
cohol (Babor, Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro, 2001; 
Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente y Grant, 1993).

Para caracterizar a los bebedores con consumo proble-
mático de alcohol se ajustaron dos modelos de regresión 
logística multivariante, uno para hombres y otro para mu-
jeres. La variable dependiente fue tener consumo proble-
mático de alcohol y como explicativas se incluyeron varia-
bles sociodemográficas, de estado de salud y de conductas 
relacionadas con la salud. Las variables explicativas inclui-
das fueron aquellas que se asociaron significativamente con 
la variable dependiente (p<0,1) en un análisis bivariante 
previo. En el modelo final se mantuvieron las variables con 
p<0,05, y a partir de ese modelo se calcularon odds ratios 
(OR) ajustadas de tener consumo problemático de alcohol.

Las variables sociodemográficas analizadas fueron: gru-
po de edad (16-24, 25-44, 45-64 y 65 años y más); país de 
nacimiento (España-otro país); ámbito de residencia (rural, 
semiurbano y urbano); situación laboral en el momento 
de la encuesta (trabaja, en paro o sin trabajo, labores del 
hogar, pensionista, estudiante u otra situación); nivel de 
estudios (básicos: educación primaria o menos, medios: 
educación secundaria y superiores: universitarios); y con-
vivencia en pareja (si-no). Como variables de estado de 
salud se analizaron la autopercepción del estado de salud 
en el momento de la encuesta (muy bueno, bueno, nor-
mal y malo); el estado ponderal (bajo peso, peso normal, 
sobrepeso y obesidad) valorado a partir de la información 
autodeclarada de peso y talla; y la autopercepción del peso 
(gordo, peso adecuado y delgado). Finalmente, las varia-
bles de conductas fueron el consumo de tabaco y cannabis 
(fumador y no fumador) en el momento de la encuesta. El 
análisis se realizó de forma independiente para hombres y 
mujeres utilizando Stata v14.2, y en los cálculos se tuvo en 
cuenta el diseño de la muestra. 

La aprobación ética por parte del Comité de Ética de 
Galicia no fue necesaria porque este estudio fue volunta-
rio y anónimo, garantizando la total confidencialidad. El 
estudio se realizó mediante entrevistas telefónicas y, en 
consecuencia, el acuerdo para participar implicaba el con-
sentimiento.

Información detallada del diseño y otros resultados del 
SICRI-2017 están disponible en la página web de la Di-

rección General de Salud Pública [https://www.sergas.es/
saude-publica/ SICRI-Sistema-Información-sobre-Con-
ductas-de-Risco].

Resultados
Se recogió información de 7.841 personas de 16 y más 
años, siendo la tasa de respuesta del estudio del 78%. En 
relación al estado de salud y estilos de vida, el 37,9% de la 
población gallega de 16 y más años autopercibía su estado 
de salud como bueno, el 55,1% tenían sobrepeso u obe-
sidad, el 19,7% eran fumadores y el 0,9% tenían un uso 
problemático de internet. Las características de hombres y 
mujeres por separado se presentan en la tabla 1.

El 58,6% de la población gallega de 16 años y más 
consumió alcohol en el último mes, el 18,8% a diario y el 
23,4% de modo ocasional (Tabla 2). En global, la preva-
lencia de consumo de alcohol se estimó en el 72,8% en los 
hombres y en el 45,8% en las mujeres.

Las prevalencias de consumo diario y ocasional fueron 
más altas entre los hombres [razón de prevalencias (RP) 
hombre/mujer: 2,7 para consumo diario y 1,7 para oca-
sional] (Tabla 2).

En los hombres, la prevalencia de los consumidores de 
alcohol aumentó con la edad hasta los 45-64 años, que es el 
grupo con la prevalencia máxima (77,4%). En las mujeres, 
se observó la prevalencia máxima en el grupo de 16 a 24 
años (59,6%). En cuanto al consumo diario, la prevalencia 
siguió una tendencia creciente con la edad, tanto en hom-
bres como en mujeres, siendo a cualquier edad más alta 
entre los hombres (Figura 1).

Entre los gallegos que beben alcohol, se estimó un con-
sumo medio de 1,65 bebidas alcohólicas por día de con-
sumo. Los hombres consumieron en promedio 0,5 consu-
miciones más que las mujeres los días que beben alcohol, 
siendo el consumo medio de bebidas alcohólicas de 1,85 
en los hombres y de 1,35 en las mujeres. Los consumidores 
ocasionales, con independencia del sexo, declararon tomar 
3 bebidas o más en un día cualquiera de consumo (Tabla 
3).

La prevalencia de consumo intensivo más alta se observó 
en el grupo de 16-24 años, especialmente en los hombres, 
y siguió una tendencia decreciente con la edad en ambos 
sexos, siendo en cualquier edad más alta en los hombres 
(Figura 2). Entre los 25-44 años la prevalencia en hombres 
triplicó a la de las mujeres (RP hombre/mujer: 3,0).

La prevalencia de consumo problemático de alcohol fue 
del 3,4% en la población y del 5,8% entre los consumidores 
de alcohol. La prevalencia más alta entre los consumidores 
de alcohol se observó en los hombres (8,0%) y, en función 
del grupo de edad, entre los 16-24 años (17,5%) (Tabla 4).

Tener menos de 25 años, no vivir en pareja, autoperci-
birse como una persona “gorda” y ser fumador de tabaco 
o cannabis son variables que aumentan la probabilidad de 
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Tabla 1 
Características de los hombres y mujeres gallegos de 16 años y más

HOMBRES MUJERES
n % IC 95% n % IC 95%

SOCIODEMOGRAFICAS                

Grupo de edad                
16-24 911 8,4 8,3 8,6 918 7,3 7,2 7,4
25-44 1.001 31,6 31,2 32,0 1.006 28,6 28,2 28,9
45-64 1.001 34,3 33,9 34,8 1.002 32,6 32,2 33,0
>=65 1.001 25,7 25,4 25,9 1.001 31,5 31,3 31,7

País de nacimiento                
España 3.613 92,4 91,5 93,3 3.639 93,0 92,2 93,8
Otro país 301 7,7 6,8 8,5 288 7,0 6,2 7,9

Ámbito de residencia                
Urbano 2.315 59,2 57,6 60,9 2.392 60,6 59,0 62,3
Semiurbano 1.032 26,4 24,9 27,9 979 24,8 23,3 26,3
Rural 559 14,4 13,2 15,5 547 14,6 13,4 15,8

Situación laboral                
Trabaja 1.677 50,2 48,9 51,5 1.493 40,8 39,5 42,2
En paro 315 8,9 7,9 9,9 330 8,4 7,5 9,3
Labores del hogar 2 0,1 0,0 0,1 499 15,4 14,2 16,6
Pensionista 1.240 33,8 32,9 34,8 936 29,5 28,5 30,5
Estudiante 674 6,9 6,5 7,4 668 5,9 5,5 6,2
Otra situación 6 0,1 0,0 0,2 1 0,0 0,0 0,1

Nivel de estudios                
Básicos 1.991 49,8 48,2 51,3 1.877 52,1 50,8 53,5
Medios 1.305 31,9 30,4 33,4 1.240 26,3 24,9 27,6
Superiores 618 18,3 17,0 19,7 810 21,6 20,3 22,9

Situación de convivencia                
Vive en pareja 2.243 67,4 65,9 68,8 2.000 59,7 58,2 61,3
No vive en pareja 1.671 32,6 31,2 34,1 1.927 40,3 38,7 41,9

ESTADO DE SALUD                

Estado salud autopercibido                
Muy bueno 611 13,0 11,9 14,1 535 11,6 10,6 12,7
Bueno 1.644 41,0 39,3 42,6 1.480 35,2 33,6 36,7
Normal 1.278 35,2 33,6 36,8 1.382 37,0 35,3 38,6
Malo 381 10,9 9,9 11,9 530 16,3 15,0 17,5

Estado ponderal                
Bajo peso 53 0,8 0,6 1,1 188 3,5 2,9 4,1
Peso normal 1.655 36,9 35,3 38,4 2.068 48,0 46,4 49,7
Sobrepeso 1.594 44,5 42,8 46,1 1.159 33,3 31,8 34,9
Obesidad 612 17,9 16,6 19,2 512 15,1 13,9 16,4

Autopercepción del peso                
Gordo 1.463 41,3 39,7 43,0 1.519 42,9 41,2 44,5
Peso adecuado 2019 49,6 47,9 51,2 1.996 47,0 45,3 48,6
Delgado 432 9,1 8,2 10,0 412 10,2 9,2 11,2

CONDUCTAS                

Consumo de tabaco  
No 3.011 76,2 74,8 77,7 3.248 84,0 82,9 85,2
Si 903 23,8 22,4 25,2 679 16,0 14,8 17,2

Consumo de cannabis                
No 3.717 96,0 95,4 96,7 3.835 98,6 98,3 99,0
Si 197 4,0 3,3 4,6 92 1,4 1,1 1,7

Uso de internet                
No usa 1.165 32,7 31,4 34,0 1.161 36,5 35,3 37,7
Uso normal 2685 66,4 65,1 67,7 2.702 62,6 61,4 63,8
Uso problemático o riesgo 64 0,9 0,6 1,2 64 0,9 0,6 1,2

Gastar dinero en juegos de azar              
No juega 1.568 35,4 33,8 37,0 2.131 47,8 46,2 49,5
Juego normal 2.312 63,8 62,2 65,4 1.795 52,1 50,5 53,8
Probable juego patológico 34 0,8 0,5 1,1 1 0,0 0,0 0,1
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tener un consumo problemático de alcohol tanto en hom-
bres como en mujeres. En el caso de los hombres tener un 
nivel de estudios básicos o medios y valorar su estado de 
salud como “muy bueno” o “bueno/normal” también son 

variables que aumentan la probabilidad de consumo pro-
blemático. En las mujeres no se identifica ninguna variable 
adicional (Figuras 3 y 4).

Tabla 2 
Prevalencia de consumo de alcohol en la población gallega de 16 años y más

TOTAL HOMBRES MUJERES
n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95%

Nunca 3.132 41,4 40,3 42,5 1.105 27,2 25,8 28,7 2.027 54,3 52,6 55,9
Esporádico 1.428 16,4 15,6 17,3 639 14,9 13,7 16,0 789 17,9 16,6 19,1
Ocasional 1.998 23,4 22,4 24,4 1.214 29,8 28,3 31,3 784 17,6 16,3 18,8
Diario 1.283 18,8 17,9 19,7 956 28,2 26,7 29,6 327 10,3 9,3 11,3

Figura 1 
Prevalencia de consumo (diario, esporádico y ocasional) y consumo diario de alcohol en función del sexo (hombres y mujeres) y del 
grupo de edad (16-24, 25-44, 45-64, 65 años y más) en la población gallega
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Tabla 3 
Distribución del número de consumiciones que toman los consumidores en un día de consumo

TOTAL HOMBRES MUJERES
n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95%

Todos los consumidores                      
Una o menos 2.345 55,6 54,1 57,0 1.231 47,3 45,3 49,2 1.114 67,6 65,5 69,7
Dos 1.504 30,9 29,5 32,3 975 35,6 33,7 37,5 529 24,1 22,1 26,1
Tres o más 860 13,6 12,6 14,5 603 17,2 15,7 18,6 257 8,3 7,2 9,5

Esporádicos                        
Una o menos 794 63,8 61,1 66,5 331 58,2 54,0 62,4 463 68,0 64,5 71,4
Dos 411 25,6 23,1 28,1 182 27,6 23,8 31,4 229 24,1 20,9 27,3
Tres o más 223 10,7 9,0 12,3 126 14,2 11,4 17,0 97 8,0 6,1 9,8

Ocasionales                        
Una o menos 814 47,7 45,3 50,1 431 40,5 37,5 43,5 383 58,7 55,0 62,5
Dos 688 34,4 32,1 36,7 441 38,2 35,2 41,2 247 28,6 25,2 32,1
Tres o más 496 17,9 16,2 19,7 342 21,4 19,0 23,7 154 12,6 10,3 15,0

Diarios  
Una o menos 737 58,3 55,6 61,0 469 48,7 45,5 51,9 268 82,2 78,1 86,4
Dos 405 31,1 28,5 33,6 352 37,0 33,9 40,1 53 16,2 12,2 20,3
Tres o más 141 10,6 8,9 12,3 135 14,3 12,0 16,6 6 1,6 0,3 2,8

Figura 2 
Prevalencia de consumo intensivo de alcohol definido como consumir 6 o más bebidas alcohólicas en el mismo día, en función del 
sexo (hombres y mujeres) y del grupo de edad (16-24, 25-44, 45-64, 65 años y más) en la población gallega

Tabla 4 
Prevalencia de consumo problemático de alcohol en la población gallega (en la población) y en la población que consume alcohol (en 
los consumidores) por grupo de edad (16-24, 25-44, 45-64, 65 años y más) en total, en hombres y en mujeres

  TOTAL HOMBRES MUJERES
  n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95%

En la población                        
16-24 1.829 11,3 9,8 12,7 911 15,4 13,0 17,7 918 7,0 5,3 8,6
25-44 2.007 4,4 3,5 5,2 1.001 7,6 5,9 9,2 1.006 1,1 0,5 1,7
45-64 2.003 2,3 1,7 3,0 1.001 4,0 2,8 5,2 1.002 0,7 0,2 1,2
>=65 2.002 1,6 1,1 2,1 1.001 3,0 2,0 4,1 1.001 0,5 0,1 0,9
Total 7.841 3,4 3,0 3,8 3.914 5,8 5,1 6,6 3.927 1,2 0,9 1,5

En los consumidores                        
16-24 1.176 17,5 15,3 19,7 629 22,3 19,0 25,5 547 11,7 9,0 14,4
25-44 1.236 7,1 5,7 8,6 742 10,3 8,1 12,5 494 2,3 0,9 3,6
45-64 1.273 3,6 2,6 4,7 775 5,2 3,6 6,7 498 1,4 0,4 2,4
>=65 1.024 3,2 2,2 4,3 663 4,5 3,0 6,1 361 1,4 0,2 2,6
Total 4.709 5,8 5,2 6,5 2.809 8,0 7,0 9,0 1.900 2,6 2,0 3,3
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Discusión

El consumo de alcohol presenta una alta prevalencia en 
Galicia, identificándose diferencias en los patrones de con-
sumo en función del sexo y grupo de edad. Los hombres, 
a cualquier edad y con independencia de la tipología de 
consumo, tienen prevalencias más altas que las mujeres.

En general, los resultados obtenidos en este estudio es-
tán en la línea de los datos publicados en la ENSE-2017 
para población general española de edad comparable. Am-
bos estudios estiman prevalencias similares y diferencias en 
función del sexo, siendo los hombres los que de forma siste-
mática presentan prevalencias más altas. Las diferencias en 

función del sexo concuerdan con lo que se observa en otros 
estudios internacionales, donde las prevalencias más altas 
también se observan en los hombres, aunque la diferencia 
por sexo varía en función del país (Organización Mundial 
de la Salud, 2018). La influencia de los factores sociales y 
culturales de cada país puede explicar esta variabilidad. En 
sociedades donde existe la creencia de que el consumo de 
alcohol en las mujeres puede afectar a su rol en la socie-
dad se produce una mayor restricción en su consumo. Por 
otro lado, en sociedades donde la igualdad de género ha 
aumentado, se observa un incremento en la adopción de 
conductas perjudiciales por parte de las mujeres que tra-

Figura 3 
Características que se asocian con el consumo problemático de alcohol en hombres

Figura 4 
Características que se asocian con el consumo problemático de alcohol en mujeres
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dicionalmente eran comunes entre los hombres, como es 
el consumo de alcohol (Bosque-Prous et al., 2015; Galán, 
González y Valencia-Martín, 2014; White, 2020).

En relación con el consumo intensivo de alcohol, tam-
bién conocido como de atracón o binge drinking, hay que te-
ner en cuenta las diferencias en su definición entre estudios, 
tanto en relación con el número de bebidas alcohólicas in-
geridas como con el marco temporal. A pesar de esto, los 
resultados de nuestro estudio coinciden con los de estudios 
previos realizados en España, Estados Unidos o Francia, al 
identificar que el consumo intensivo de alcohol se da con 
mayor frecuencia al final de la adolescencia o comienzo de 
la vida adulta y entre los hombres (Galán et al., 2020; Krie-
ger, Young, Anthenien y Neighbors, 2018; Molina y Nelson, 
2018; Rodríguez Muñoz, Carmona Torres, Hidalgo Lope-
zosa, Cobo Cuenca y Rodríguez Borrego, 2019;  Soler-Vila 
et al., 2014; Tavolacci et al., 2016). A pesar de que las mu-
jeres tienen un menor consumo binge drinking que los hom-
bres, este tipo de consumo está aumentando entre ellas y las 
diferencias entre hombres y mujeres jóvenes tienden a des-
aparecer (Wilsnack, Wilsnack, Gmel y Kantor, 2018). Una 
de las cuestiones que puede explicar que las personas más 
jóvenes tengan un mayor consumo intensivo de alcohol es la 
asociación demostrada entre el binge drinking y el fenómeno 
“botellón”, entendido como un grupo de personas, mayo-
ritariamente jóvenes, que se reúnen para consumir alcohol 
en espacios públicos al aire libre. En el “botellón” se crea 
una situación donde factores como la presión por parte del 
grupo para beber alcohol, una mayor accesibilidad a bebi-
das más baratas y la creencia de efectos positivos, como que 
facilitará las relaciones sociales, pueden influir en la realiza-
ción de un consumo intensivo de alcohol (Llamosas-Falcón, 
Manthey y Rehm, 2022; Teixidó-Compañó et al., 2019).

El consumo problemático de alcohol es un problema de 
Salud Pública que afecta de forma desigual a la población 
mundial (Carvalho et al., 2019). España es uno de los paí-
ses europeos con la prevalencia más baja (Carvalho et al., 
2019) y aun así afecta al 5,6% de la población menor de 
65 años (Observatorio Español de las Dogas y las Adiccio-
nes, 2021). En Galicia esta prevalencia se ha estimado en el 
3,4% observándose, al igual que en otros estudios, una ma-
yor prevalencia entre hombres (Bosque-Prous et al., 2015). 
Además, resulta preocupante que en Galicia el grupo de 
edad con mayor prevalencia de consumo problemático se 
sitúe entre los 16 y 24 años y que sea en este grupo donde 
la razón de prevalencias en función del sexo sea la más baja 
de las observadas en los diferentes grupos de edad. En un 
estudio donde se analizaron las diferencias de género en-
tre países europeos en el consumo problemático de alcohol, 
se observó que este tipo de consumo es mayoritario entre 
los hombres y sobre todo en los países de Europa del Este. 
Sin embargo, se observó que, en aquellos países con mayor 
igualdad entre hombres y mujeres, las diferencias en este 
tipo de consumo eran menores a causa de una mayor pre-

valencia de consumo problemático de alcohol por parte de 
las mujeres (Bosque-Prous et al., 2015).  

Son escasos los estudios en los que se han analizado las ca-
racterísticas asociadas al consumo problemático de alcohol 
en población adulta en función del sexo. En nuestro trabajo 
se ha observado que los hombres y mujeres gallegas con un 
consumo problemático de alcohol presentan características 
comunes en relación con la edad, la convivencia en pareja, 
la percepción del peso y las conductas adictivas relacionadas 
con el consumo de tabaco y el cannabis. Si bien, el nivel de 
estudios, variable asociada con el consumo problemático de 
alcohol por otros autores, solo parece influir en los hombres. 

Al igual que en un estudio anterior, se ha observado que 
los hombres y mujeres jóvenes tienen una mayor probabili-
dad de tener un consumo problemático de alcohol (Skinner 
y Veilleux, 2016). Tener entre 16 y 24 años fue el mayor 
determinante de consumo problemático en las mujeres. Al 
igual que en otros estudios, en nuestro estudio se observó 
que las conductas de riesgo se relacionan entre ellas, así la 
probabilidad de consumo problemático de alcohol es ma-
yor entre los fumadores/as de tabaco o cannabis (Berge, 
Håkansson y Berglund, 2014; Bosque-Prous et al., 2017; 
Park y Kim, 2019), sobre todo, entre las mujeres. En nues-
tro estudio la probabilidad de consumo problemático de 
alcohol aumenta entre las personas que viven sin pareja. 
Estudios previos habían identificado esta relación en los 
hombres (Bosque-Prous et al., 2017; Park et al., 2019), sin 
embargo, en las mujeres hay discrepancias (Bosque-Prous 
et al., 2017; Teixidó-Compañó et al., 2018). El nivel de es-
tudios es una variable tradicionalmente relacionada con 
el consumo problemático de alcohol (Bosque-Prous et al., 
2017; Park et al., 2019; Teixidó-Compañó et al., 2018). La 
relación que se observa entre el nivel de estudios y el con-
sumo problemático de alcohol difiere entre hombres y mu-
jeres. En los hombres, el consumo problemático se asocia 
con el bajo nivel de estudios. En las mujeres, esta relación 
no está establecida y algunos autores apuntan a que el con-
sumo problemático se asocia a un mayor nivel de estudios 
(Bosque-Prous et al., 2017; Devaux y Sassi, 2016; Park et 
al. 2019). En nuestro trabajo, al igual que en otro estudio 
realizado en España (Teixidó-Compañó et al., 2018), no se 
encontró relación entre el nivel de estudios y el consumo 
problemático de alcohol en las mujeres.

Que sepamos esta es la primera vez que se valora la in-
fluencia de la autopercepción del peso en relación con el 
consumo problemático de alcohol. Tanto hombres como 
mujeres que se perciben como personas “gordas” tienen 
una mayor probabilidad de tener un consumo problemá-
tico de alcohol. En el caso de los hombres, considerarse 
una persona “delgada” también aumenta la probabilidad 
de consumo problemático, mientras que en las mujeres lo 
disminuye. En relación con el estado de salud autopercibi-
do, resultados previos ya habían observado que, entre los 
hombres, percibir su estado de salud como bueno o muy 
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bueno aumenta la probabilidad de tener un consumo pro-
blemático de alcohol (Bosque-Prous et al., 2017).

Entre las limitaciones de este estudio destaca la autode-
claración telefónica del consumo de alcohol que no permite 
realizar una medición detallada de las unidades de bebida 
consumidas por la población. La autodeclaración de con-
ductas con connotaciones sociales negativas está afectada 
por un sesgo de deseabilidad social, que apunta hacia la 
ocultación de la conducta y por lo tanto a la infraestimación 
de la prevalencia real del consumo. En este caso este sesgo 
podría afectar especialmente a la prevalencia de consumo 
problemático de alcohol, por lo que las estimaciones aquí 
presentadas deben tomarse con cautela (Staudt et al., 2019; 
Valencia-Martín, González y Galán, 2014). La mayor forta-
leza de este estudio es su tamaño muestral, que permite lle-
var a cabo un análisis detallado de la tipología de consumo 
de alcohol a nivel de una comunidad autónoma con datos 
representativos por sexo y grupo de edad, aspecto que las 
encuestas realizadas a nivel nacional no permiten realizar. 
Otra de las fortalezas, es que la muestra está equidistribuída 
durante los 12 meses del año, evitando así la influencia de la 
estacionalidad del consumo de alcohol.

Este estudio objetiva la realidad del consumo de alcohol 
entre los adultos gallegos, estimando prevalencias eleva-
das en una conducta que pone en riesgo la salud y tiene 
consecuencias a nivel personal, familiar, laboral y social. 
Las acciones preventivas desde el sistema sanitario deben 
ser prioritarias tanto orientadas a la prevención primaria, 
secundaria como terciaria. Es importante seguir monitori-
zando el consumo de alcohol para detectar cambios en los 
patrones, comportamientos y tendencias en la población.
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