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Resumen
El presente artículo analiza las observaciones parentales sobre el consumo de tabaco, alcohol y cannabis de los adolescentes españoles durante la 

pandemia por COVID-19. Se administró una encuesta ad-hoc a 1500 padres para estudiar su conocimiento sobre el consumo de drogas de sus hi-

jos/as adolescentes (n = 1927) durante el preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. Los resultados sugieren un gran desconocimiento 

parental sobre el consumo de drogas de sus hijos/as, especialmente en el caso de ellas. El tabaco fue identificado como la droga más prevalente 

durante los tres períodos, y fue la única que no experimentó una reducción durante la cuarentena en ninguno de los grupos. El consumo de drogas 

fue más común en varones y en no estudiantes en comparación con mujeres y estudiantes en todas las sustancias. Sin embargo, el confinamiento 

tuvo un efecto mitigador mayor en el consumo de alcohol y cannabis en hombres y no estudiantes en comparación con mujeres y estudiantes. 
Estos hallazgos subrayan el papel de las instituciones educativas como factor protector contra el consumo de sustancias durante la adolescencia. 
Palabras clave: COVID-19; consumo de drogas; adolescentes; escolarización; conocimiento parental.

Abstract
Parents spoke out after COVID-19: learnings on adolescent drug use. The present article analyzes parental awareness regarding tobacco, alcohol, 

and cannabis use during the COVID-19 pandemic. An ad-hoc survey was administered to 1500 parents to assess their knowledge about the sub-

stance use of their teenage children (n = 1927) during pre-quarantine, quarantine, and post-quarantine periods. The results suggest a significant 

lack of awareness among parents regarding the substance use of their children, particularly among girls. Tobacco emerged as the most prevalent 

drug during all three periods, and it was the only one that did not see a reduction during the quarantine in any of the groups. Substance use was 

more prevalent in males and non-students compared to females and students across all substances. However, the lockdown had a greater mitigating 

effect on alcohol and cannabis consumption in males and non-students compared to females and students. These findings emphasize the role of 

educational institutions as a protective factor against substance use during adolescence.
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Previamente a la pandemia por COVID-19, las tasas de con-
sumo en Europa se situaban en el 28% en cuanto a tabaco y 60% 
en alcohol, posicionando a la región como líder mundial en el 
uso de estas sustancias (WHO, 2023). A su vez, entre 2019 y 2020, 
la prevalencia mensual europea en el caso del cannabis había 
experimentado un crecimiento alarmante del 27% (Manthey et 
al., 2021). Ante la llegada de la pandemia en España, el gobierno 
declaró el estado de alarma y decretó el confinamiento a escala 
nacional, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio del 

mismo año. Las estrictas medidas adoptadas disminuyeron los 
encuentros sociales entre compañeros, el escenario habitual para 
la experimentación con drogas durante la adolescencia (Dumas 
et al., 2020; Maggs et al., 2021; Sarvey & Welsh, 2021). Como 
consecuencia de las restricciones implementadas, el consumo de 
sustancias psicoactivas de los adolescentes se redujo, alterando 
significativamente el curso evolutivo de la conducta (Chaffee et 
al., 2021; Hawke et al., 2020; Leatherdale et al., 2021; Rogés et 
al., 2021; Thorisdottir et al., 2021). Por otro lado, el aislamiento 
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social aumentó la prevalencia de síntomas ansioso-depresivos 
en adolescentes, y aquellos con una mayor sintomatología recu-
rrieron en mayor grado a las drogas como mecanismo de afron-
tamiento (Cho et al., 2021; López-Bueno et al., 2020; Racine et 
al., 2021; Rogers et al., 2020; West et al., 2020). 

La principal fuente de información respecto al consumo de 
los adolescentes españoles es la Encuesta sobre Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) (OEDA, 2022). 
Se trata de un estudio bienal realizado por el Observatorio Espa-
ñol de las Drogas y las Adicciones, que recopila información 
sobre el consumo de drogas entre estudiantes de 14 a 18 años 
matriculados en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Según el informe, la tasa anual de consumo entre 2019 y 2021 de 
adolescentes (14-18 años) estudiantes se redujo del 35% al 30.7% 
en tabaco, del 75.9% al 70.5% en alcohol y del 27.5% al 22.2% en 
cannabis (OEDA, 2022). 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre el con-
sumo de adolescentes durante la pandemia no incluyeron a 
los que no estudiaban (Dumas et al., 2020; Rogés et al., 2021). 
Además, los adolescentes desocupados no han sido estudiados 
como grupo de riesgo para la salud mental durante la pandemia 
de COVID-19, a diferencia de otros grupos vulnerables como 
mujeres, homosexuales, víctimas de maltrato o personas sin 
hogar. (Jones et al., 2021; Silliman & Bosk, 2020). La carencia de 
datos respecto la evolución de su consumo es un problema, ya 
que las diferencias circunstanciales entre estudiantes y no estu-
diantes podrían haber influido en su conducta de forma distinta. 
En particular, si bien partían de un mayor riesgo de sintomato-
logía ansiosodepresiva y consumo de drogas (Choi et al., 2023; 
Gerra et al., 2020), los no estudiantes no se vieron afectados por 
la interrupción de la presencialidad escolar. Por ello, incluirlos 
en este estudio permite también contrastar con mayor nitidez el 
impacto de la interrupción de la escolarización regular.

La perspectiva parental y la adaptación a situaciones estre-
santes desempeñan un papel fundamental en la prevención y 
tratamiento de las adicciones en base a la terapia cognitivo-con-
ductual. Para abordar estas cuestiones y en línea con las priori-
dades institucionales del Plan de Acción de Salud Mental y el 
Plan de Acción sobre Drogas del Gobierno de España (Ministe-
rio de Sanidad, 2023), se formuló el siguiente objetivo: analizar 
el conocimiento parental sobre el consumo de tabaco, alcohol, y 
cannabis de los adolescentes (14-18 años), en tres periodos dis-
tintos: preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. 
Para este propósito, se formularon cinco hipótesis: 1) los padres 
declararon tasas de consumo menores que las que reportaron los 
adolescentes en los autoinformes ESTUDES; 2) observaron una 
prevalencia de uso de tabaco superior a la de alcohol; 3) detec-
taron que tabaco, alcohol y cannabis disminuyeron durante el 
confinamiento; 4) determinaron una tasa de consumo mayor en 
hombres que en mujeres en tabaco, alcohol y cannabis; 5) y per-
cibieron una mayor proporción de consumidores en el grupo de 
no estudiantes que en el de estudiantes.

Método

Participantes

Participaron 1500 padres, 50% hombres y 50% mujeres, 
con una edad media de 44.6 años (DE = 5.7 años), que infor-
maron respecto a 1927 adolescentes españoles. Se encuestó a 

un progenitor sobre todos los hijos/as de 14 a 18 años con los 
que convivían, resultando en 1.3 adolescentes por domicilio. 

El 47.8% de los adolescentes eran hombres (n = 922) y el 
52.2% mujeres (n = 1005), con una edad media de 16.2 años. 
El 47.3% (n = 911) tenían entre 14 y 15 años, de los cuales 414 
(45.4%) fueron hombres y 497 (54.6%) mujeres. El otro 52.7% 
(n = 1016) constituía el grupo de 16 a 18 años, formado por 
508 (50%) hombres y 508 (50%) mujeres. El sexo (hombre o 
mujer) de los 1927 adolescentes estuvo significativamente aso-
ciado con la vinculación al sistema educativo (estudiar o no 
estudiar). Si bien 802 estudiantes eran hombres y 956 mujeres, 
120 no estudiantes fueron hombres y 49 mujeres. También fue-
ron significativas las diferencias entre franjas de edad; mientras 
que el grupo de estudiantes lo formaron 882 adolescentes de 14 
a 15 y 876 de 16 a 18, el de no estudiantes estaba constituido 
por 29 y 140, respectivamente.

Del 91.2% (n = 1758) de adolescentes que estudiaban, 
1097 cursaban la ESO, 290 bachillerato, 274 formación profe-
sional de grado medio o superior y 97 universidad. Del 9.8% 
(n = 169) que no estudiaban, 104 ni estudiaban ni trabajaban 
(“ninis”), 61 hacían alguna tarea remunerada y 4 declararon 
otras situaciones. 

Procedimiento

Este es un estudio observacional, descriptivo y transver-
sal en el que, retrospectivamente, se recogieron datos acerca 
del conocimiento parental sobre el consumo de drogas de sus 
hijos/as adolescentes durante tres periodos distintos: precon-
finamiento (febrero de 2020), confinamiento (abril de 2020) y 
posconfinamiento (julio de 2020). La información se recabó 
durante la segunda semana de agosto y la primera de sep-
tiembre de 2020. La selección de participantes se basó en el 
muestreo aleatorio estratificado por comunidades autónomas, 
fijando cuotas por sexo (50% hombres y 50% mujeres entre los 
adultos informantes) y corrió a cargo de una empresa espe-
cializada y que se contrató para este fin. El número de partici-
pantes del estudio pertenecientes a cada comunidad autónoma 
correspondió al porcentaje de población que esta comunidad 
tiene respecto al total de población del Estado español.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investiga-
ción con medicamentos del Institut d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili (Ref. CEIm: 028/2021). El cuestionario se distribuyó vía 
e-mail mediante la metodología CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) a un panel de consumidores fijando cuotas por
género (50% hombres y 50% mujeres). En el inicio del cuestio-
nario se manifestaba que, a ser posible, se respondiera conjunta-
mente con el otro progenitor para una mejor representación de
las observaciones parentales. Para definir la muestra, se estable-
cieron los siguientes criterios de inclusión: 1) que los encuesta-
dos fueran convivientes y responsables legales de los adolescen-
tes; 2) que los participantes residieran en territorio constitutivo
del Estado español; y 3) que los hijos/as tuviesen entre 14 y 18
años. Debido al proceso de selección de la muestra, no hubo
criterios de exclusión tras el primer contacto con los participan-
tes. La encuesta administrada fue anónima y confidencial; en
ningún caso se recogieron variables que permitieran la identifi-
cación personal. Asimismo, todas las personas que participaron 
en el estudio aceptaron un consentimiento informado que deta-
llaba el propósito del estudio, la participación y la protección de 
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datos, entre otros. Finalmente, la empresa recogió los datos de 
forma anónima y los entregó al equipo investigador mediante 
un contrato legal de confidencialidad. 

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario creado ad hoc sobre consumo de 
drogas, constituido por nueve preguntas (tres sobre cada uno 
de los siguientes periodos: preconfinamiento, confinamiento y 
posconfinamiento) de respuesta dicotómica (sí / no) por hijo/a, 
en base al siguiente formato: De las siguientes situaciones, mar-
que aquellas situaciones que se han dado durante el ________ 
(insertar periodo) por cada uno de los adolescentes entre 14 y 18 
de su familia.

a) Consumió tabaco (Sí / No)
b) Consumió alcohol (Sí / No)
c) Consumió cannabis (Sí / No)
El proceso de elaboración del cuestionario transcurrió de la 

siguiente manera: primeramente, se crearon nueve preguntas 
en castellano que el equipo investigador consideró pertinen-
tes para indagar en el objetivo de estudio. A continuación, se 
sometieron las preguntas a un procedimiento con dos interjue-
ces para evaluar la validez de contenido. Seguidamente, se rea-
lizó una prueba piloto con diez progenitores (cinco hombres 
y cinco mujeres) para evaluar la claridad de las preguntas. En 
todo este proceso no hizo falta realizar modificaciones sobre 
los ítems iniciales.

Tanto los datos sociodemográficos como los de consumo 
de sustancias psicoactivas de los hijos/as fueron obtenidos 
mediante una batería de cuestionarios de 10-15 minutos sobre 
comportamientos problemáticos de los adolescentes durante 
la pandemia por COVID-19. Se utilizaron para el presente 
estudio los datos obtenidos sobre: edad, sexo y vinculación al 
sistema educativo, así como consumo de tabaco, alcohol y can-
nabis durante cada uno de los tres periodos estudiados. Ade-
más, algunos de los datos recopilados se contrastaron con las 
encuestas ESTUDES como punto de referencia, con el propó-
sito de realizar inferencias sobre los resultados.

Análisis estadístico

El error muestral máximo se calculó en base al muestreo 
aleatorio simple, con máxima indeterminación (p = q = 50%) 
y un nivel de confianza (CI) del 95%. El cálculo del tamaño 
muestral se ponderó a partir del Padrón Continuo de Pobla-
ción (INE, 2019), que estima un 10,9% de residencias donde 
conviven dos o más jóvenes entre 14 y 18 años, es decir, 1.2 
por hogar (2.348.837 adolescentes de 14 a 18 años en 2.030.048 

hogares). Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
28.0.1.0 y JASP 0.17.3, para analizar los datos obtenidos a través 
de los cuestionarios. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos 
mediante el desarrollo de tablas de frecuencia y tablas cruza-
das entre las variables de: sustancias psicoactivas (tabaco, alco-
hol y cannabis), periodo (preconfinamiento, confinamiento 
y posconfinamiento), sexo (hombre y mujer), franja de edad 
(14-15 años y 16-18 años) y vinculación con el sistema educa-
tivo (estudiantes y no estudiantes). En cuanto a la estadística 
inferencial, se aplicó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
(95% CI) para comprobar si las diferencias entre los diferentes 
grupos eran atribuibles al azar o se debían a una relación entre 
las variables estudiadas. Para estudiar la evolución del con-
sumo de los diferentes grupos participantes, se llevó a cabo la 
prueba ANOVA de Medidas Repetidas (95% CI) para valorar 
las diferencias en el uso de una sustancia entre los periodos y la 
relación de la evolución del consumo de drogas de cada grupo 
entre sí. Para ajustar la falta de esfericidad y evaluar el cam-
bio de los resultados continuos en las distintas observaciones 
de las pruebas de efecto intrasujetos se aplicó la corrección de 
Greenhouse-Geisser. El nivel de confianza simultáneo de las 
comparaciones por parejas de las medias marginales estimadas 
para el conjunto completo de intervalos de confianza se con-
troló mediante la corrección de Bonferroni. 

Resultados

Según los padres, previamente al confinamiento, el 11.11% 
de los adolescentes encuestados consumió tabaco, un 6.59% 
alcohol y un 2.08% cannabis. Durante el confinamiento, la tasa 
de uso de tabaco creció levemente al 12.19% y después ascen-
dió al 12.97%; mientras que las de alcohol y cannabis dismi-
nuyeron durante el confinamiento al 5.45% y al 1.04% y luego 
aumentaron al 9.45% y al 2.49%, respectivamente. En la tabla 
1, se observan las prevalencias mensuales de consumo según 
el sexo, comparadas con las que declararon los propios adoles-
centes en las encuestas ESTUDES.

La cantidad de familias que percibieron que sus hijos/as 
consumían tabaco, no varió significativamente en función del 
sexo del adolescente en ninguno de los tres periodos estudia-
dos. En cambio, se indicó un mayor número de adolescentes 
hombres que bebieron alcohol que de mujeres antes y después 
del confinamiento, pero no durante dicho periodo. La preva-
lencia del uso de cannabis siguió el mismo patrón que en el 
caso del alcohol. Los padres declararon que el consumo de 
drogas de los adolescentes de 14 a 15 años fue significativa-
mente inferior al del grupo de 16 a 18 años en todas las eta-
pas estudiadas. Asimismo, también indicaron que el consumo 

Tabla 1. Diferencias entre las prevalencias mensuales de consumo de drogas (%) observadas por los padres de la muestra, en contraste con los 

autoinformes ESTUDES (2022) de los adolescentes españoles de 14 a 18 años según sexo

Fuente Periodo Prevalencia de consumo (%)

Tabaco Alcohol Cannabis

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Observaciones 
parentales de la muestra

Preconfinamiento 12.2 10.2 8.6 4.8 3.4 0.9
Confinamiento 13.1 11.3 6.1 4.9 1.4 0.7
Posconfinamiento 13.7 12.3 11.1 8.0 3.8 1.3

Autoinformes ESTUDES Pre-2020 23.9 29.3 58.5 53.6 21.5 17.3
Post-2020 21.2 26.7 51.5 55.8 15.7 14.1
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de las tres sustancias psicoactivas estudiadas fue menor en el 
grupo de estudiantes que en el de no estudiantes. En cuanto a 
la evolución global (ver Tabla 2), a lo largo de los tres periodos; 
preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento, de las 
tendencias de consumo observadas por los padres, no se iden-
tificaron diferencias significativas en el tabaco según el sexo 
o la vinculación con el sistema educativo de los adolescentes,
pero sí según su edad. En cuanto al alcohol, se hallaron dife-
rencias significativas según las tres variables sociodemográ-
ficas; sexo, edad y vinculación con el sistema educativo. Asi-
mismo, en el caso del cannabis, las diferencias también fueron
significativas en función del sexo, la edad y la vinculación al
sistema educativo.

Durante el confinamiento (ver Tabla 3 y Figura 1), los 
padres observaron un aumento no significativo del tabaco de 
ambos sexos; hombres y mujeres. En cuanto a la franja de edad, 
reportaron un incremento no significativo en el grupo de 14-15 
años, que contrasta con el aumento significativo en el grupo de 
16-18. En el caso de la vinculación con el sistema educativo,
declararon que el consumo creció poco significativamente en
el grupo de estudiantes y disminuyó de forma no significativa
en el grupo de no estudiantes.

Las observaciones parentales sobre el alcohol durante el 
confinamiento (ver Tabla 4 y Figura 2) indicaron una reduc-
ción con débil significación en los hombres, que contrastó con 
el aumento no significativo percibido en las mujeres. En cuanto 
a la franja de edad, declararon que el consumo descendió de 
forma no significativa tanto en el grupo de 14-15 como en el 
grupo de 16-18. En el caso de la vinculación con el sistema 
educativo, declararon que la disminución de la conducta no 

fue significativa en los estudiantes y, por el contrario, fue muy 
significativa en quienes no estudiaban.

Respecto al cannabis durante el confinamiento (ver Tabla 
5 y Figura 3), los padres percibieron que el decrecimiento de 
la conducta fue muy significativo en los hombres y no signifi-
cativo en las mujeres. En relación a la franja de edad, observa-
ron que el consumo se redujo de forma no significativa en el 
grupo de 14-15, pero bajó muy significativamente en el grupo 
de 16-18. En cuanto a la vinculación con el sistema educativo, 
si bien disminuyó en ambos casos, lo hizo de forma significa-
tiva en los estudiantes y no significativa en los no estudiantes.

Tabla 2. Valor de Chi Cuadrado (95% CI) (x2), grados de libertad (gl) y grado de significación (p) de la percepción parental del consumo de drogas de 

los adolescentes según sexo (hombre y mujer), edad (14-15 años y 16-18 años) y vinculación con el sistema educativo (estudiante y no estudiante)

Variable 
sociodemográfica

Consumo de 
sustancia

preconfinamiento confinamiento posconfinamiento

x2 gl p x2 gl p x2 gl p
Sexo Tabaco 1.945 1 .163 1.423 1 .233 0.751 1 .386

Alcohol 11.23*** 1 < .001 1.340 1 .247 5.412* 1 .020
Cannabis 14.40*** 1 < .001 2.383 1 .123 12.40*** 1 < .001

Edad Tabaco 135.55*** 1 < .001 147.50*** 1 < .001 133.822*** 1 < .001
Alcohol 56.960*** 1 < .001 73.471*** 1 < .001 87.755*** 1 < .001
Cannabis 17.071*** 1 < .001 8.446** 1 .004 16.070*** 1 < .001

Ocupación Tabaco 140.43*** 1 < .001 114.04*** 1 < .001 116.717*** 1 < .001
Alcohol 93.951*** 1 < .001 27.544*** 1 < .001 51.416*** 1 < .001
Cannabis 23.01*** 1 < .001 33.155*** 1 < .001 37.121*** 1 < .001

Significación: *p < .05, **p < .01, ***p < .001

Tabla 3. Diferencias en el consumo de tabaco observadas por los padres entre el preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento

Tabaco / periodo Sexo Edad Vinculación al sistema educativo

Hombre Mujer 14-15 16-18 Estudia No estudia
Pre – Peri t -1.810 -2.311 -.607 -3.449** -3.204* .470

p 1.000 .313 1.000 .009 .021 1.000
Peri – post t -1.005 -1.926 -1.821 -1.150 -1.748 -1.409

p 1.000 .813 1.000 1.000 1.000 1.000
Pre – Post t -2.815 -4.237*** -2.428 -4.599*** -4.951*** -.939

p .074 < .001 .228 < .001 < .001 1.000

Significación: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento.

Figura 1. Evolución del consumo de tabaco según las observaciones 

parentales durante la pandemia por COVID-19

Barras de error 95% CI 
Significación: *p < .05, **p <. 01, ***p <. 001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento
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Discusión

En este estudio se analizó el conocimiento parental sobre 
la evolución del consumo de tabaco, alcohol, y cannabis de la 
población adolescente durante la pandemia por COVID-19. 
Los resultados sugieren un desconocimiento parental impor-
tante de la relación entre los adolescentes y las sustancias psi-
coactivas, lo cual coincide con Berge et al. (2015) y Chang et 
al. (2013) y confirma la hipótesis 1. En este sentido, la preva-
lencia de consumo de drogas se situó muy por debajo de la que 
declararon los propios estudiantes españoles de 14 a 18 años 
en la encuesta ESTUDES (OEDA, 2022). Ser hombre resultó 
ser un indicador de abandono escolar temprano, en línea con 
la tendencia de los últimos años a una mayor adhesión al sis-
tema educativo por parte de las mujeres (INE, 2023). Por otro 
lado, la gran desigualdad del porcentaje de adolescentes no 
estudiantes entre los dos grupos de edad (14-15 años y 16-18 

años) se explica por la obligatoriedad de la educación durante 
la primera franja y la no obligatoriedad en la segunda. 

También fue validada la hipótesis 2; los padres pensaron que 
el consumo de tabaco fue el más prevalente, si bien los autoin-
formes ESTUDES situaban al alcohol como la más consumida 
(OEDA, 2022). Es más, mientras que percibieron un descenso 
de alcohol y cannabis durante el confinamiento, identificaron 
un aumento en el uso de tabaco durante el confinamiento, lo 
que refuta la hipótesis 3. La menor motivación social del tabaco 
en comparación con el alcohol y su mayor frecuencia de con-
sumo podrían explicar una mayor disposición o resignación a 
fumar frente a los padres durante el confinamiento. Por otro 
lado, la transición a la dependencia en el caso del alcohol suele 
ser más lenta e infrecuente, y suele aparecer en horarios y con-
textos sociales exentos de supervisión adulta, por lo que es más 
difícil de detectar (Lopez-Quintero et al., 2011; Chung et al., 
2018). En este sentido, el aislamiento domiciliario habría redu-

Tabla 4. Diferencias en el consumo de alcohol observadas por los padres entre el preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento

Alcohol / periodo Sexo Edad Vinculación al sistema educativo
Hombre Mujer 14-15 16-18 Estudia No estudia

Pre – Peri t 3.377* -.141 1.775 1.401 .533 5.849***
p .011 1.000 1.000 1.000 1.000 < .001

Peri – post t -6.754*** -4.359*** -2.811 -8.124*** -6.293*** 6.193***
p < .001 < .001 .075 < .001 < .001 < .001

Pre – Post t -3.377* -4.500*** -1.035 -6.723*** -5.760*** -.344

p .011 < .001 1.000 < .001 < .001 1.000

Significación: *p < .05, **p <. 01, ***p <. 001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento

Figura 2. Evolución del consumo de alcohol según las observaciones

parentales durante la pandemia por COVID-19

Barras de error 95% CI 
Significación: *p < .05, **p <. 01, ***p <. 001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento
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Tabla 5. Diferencias en el consumo de cannabis observadas por los padres entre el preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento

Cannabis / periodo Sexo Edad Vinculación al sistema educativo
Hombre Mujer 14-15 16-18 Estudia No estudia

Pre – Peri t 5.200*** .553 .871 4.675*** 3.555** 2.023
p < .001 1.000 1.000 < .001 .006 .647

Peri – post t -6.356*** -1.660 -1.743 -6.050*** -4.391*** -4.721***
p < .001 1.000 1.000 < .001 < .001 < .001

Pre – Post t -1.156 -1.107 -.871 -1.375 -.836 -2.698
p 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .105

Significación: *p < .05, **p <. 01, ***p <. 001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento

Figura 3. Evolución del consumo de cannabis según las observaciones 

parentales durante la pandemia por COVID-19

Barras de error 95% CI 
Significación: *p < .05, **p <. 01, ***p <. 001 
Pre: preconfinamiento, Peri: confinamiento, Post: posconfinamiento

Figura 3
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cido las motivaciones de consumo de alcohol en mayor grado, 
al ser estas más influenciadas por el contexto social (Becker & 
Curry, 2014; Layman, 2022; Sánchez et al., 2023).

Por otro lado, el cannabis goza de menor tolerancia paren-
tal y social que el tabaco y el alcohol, dando lugar a un mayor 
secretismo por parte del hijo/a (Napper et al., 2016). Asimismo, 
dado que la venta, distribución y cultivo comercial del canna-
bis como droga recreativa es ilegal en España, las circunstan-
cias derivadas de la pandemia dificultaron su abastecimiento en 
mayor grado (Ali et al., 2021; Burki, 2021; Neufeld et al., 2020). 

En disonancia con la hipótesis 4, los padres no percibieron 
que el consumo de tabaco difiriera significativamente según el 
sexo, pero sí observaron una mayor tasa de alcohol y cannabis 
en hombres. Por lo contrario, los autoinformes ESTUDES indi-
caron una mayor prevalencia de tabaco y alcohol en las mujeres 
que en los hombres en 2021 (OEDA, 2022). Esta discrepancia 
podría explicarse por un desconocimiento parental e infrava-
loración sistemática del consumo femenino. Este fenómeno 
está vinculado al estigma social de conductas como el abuso de 
drogas o las prácticas sexuales entre otras, que provoca dobles 
estándares en el abordaje educativo (Dir et al., 2017). En con-
secuencia, la comunicación entre padres e hijo/a sobre el con-
sumo de sustancias psicoactivas resulta considerablemente más 
efectiva y tolerante en adolescentes varones que en mujeres, lo 
cual potencia el secretismo y la evitación de ellas (Luk et al., 
2010). Además, mientras que ni cannabis ni alcohol se asocia-
ron en ningún periodo en los hombres, en las mujeres correla-
cionaron en todos. Una posible explicación a esta discrepancia 
es que el aumento forzado del control parental afectó en mayor 
grado a las observaciones de la conducta femenina (Bülow et 
al., 2021; Meyers et al., 2021; Thorisdottir et al., 2021).

En consonancia con la hipótesis 5, los resultados sugieren 
una relación preocupante entre la prevalencia de tabaco, alco-
hol y cannabis y el grupo de no estudiantes, cuyo consumo 
resultó significativamente superior al de los estudiantes (Davis 
et al., 2023; Vinciguerra et al., 2021). Sin embargo, los progeni-
tores de los no estudiantes observaron una reducción de tabaco, 
alcohol y policonsumo de sustancias durante el confinamiento 
mayor respecto al otro grupo. Este hallazgo parece indicar que 
el cambio de escenario tuvo un mayor impacto en los estudian-
tes, y corrobora la adherencia al sistema educativo como un 
factor protector clave para los adolescentes ante el consumo 
de drogas (Gubbels et al., 2019; Ripamonti, 2018). La pérdida 
repentina de este factor podría haber provocado que alumnos 
que en otras circunstancias no recurrirían a esta conducta, sí 
lo hicieran (López-Bueno et al., 2020; West et al., 2020). En 
contraposición, los adolescentes no estudiantes no se vieron 
afectados por la desestructuración de la rutina causada por el 
cierre de los centros educativos. También se dio la circunstan-
cia que las restricciones sí regularon los encuentros de grupos 
de amigos que no estudian, contexto particularmente vincu-
lado al abuso de drogas de esta población (Fernández-Suárez 
et al., 2016; Henneberger et al., 2021). 

Por todo esto, el presente artículo supone un precedente 
para futuros estudios que analicen el impacto de cambios cir-
cunstanciales como el confinamiento, que alteran de forma 
directa las observaciones parentales de conductas desadapta-
tivas. Sería beneficioso llevar a cabo otras investigaciones que 
incluyan la aplicación de intervenciones clínicas para abordar 
aquellos casos donde los padres continúan observando un con-

sumo de drogas persistente desde la pandemia. Los hallazgos 
también ejemplifican la necesidad de aumentar la conciencia 
parental sobre este fenómeno, dado al desconocimiento signi-
ficativo sobre la conducta. De cara a futuras investigaciones, es 
importante adoptar una perspectiva holística que incluya per-
cepciones alternativas a la autoinformada por los adolescentes, 
como las parentales o escolares, donde se representen también 
a los no estudiantes. En esta línea, sería conveniente estudiar 
también en qué medida el nivel socioeconómico de las familias 
y el tipo de financiamiento de las escuelas (público, privado 
o concertado) afectan a la percepción del consumo, tanto por
parte de los adolescentes como por parte de los progenitores.

Este estudio no ha estado exento de limitaciones. Hubiera 
sido beneficioso para el propósito del estudio contar con los 
mismos datos provenientes de una fuente alternativa, ya que 
tener también datos de autoinformes o análisis bioquímicos de 
la misma muestra aumentaría la validez de los resultados. En 
cuanto al instrumento empleado, al no existir un cuestionario 
validado que evalúe el objeto de estudio, podría carecer de las 
garantías psicométricas adecuadas. En este sentido, los resulta-
dos podrían estar sesgados por el enfoque retrospectivo de las 
preguntas o la brecha digital asociada a un método de encuesta 
en línea. Otra limitación es la falta de información respecto a la 
cantidad o frecuencia de uso, lo cual habría proporcionado una 
visión más nítida de la variabilidad en los patrones de consumo. 

Conclusiones

El presente estudio permite concluir que el confinamiento 
alteró con mayor severidad las circunstancias de los adoles-
centes estudiantes y, en consecuencia, el consumo de drogas 
aumentó en mayor grado en este grupo respecto a los no estu-
diantes. Los resultados también destacan el riesgo del consumo 
de drogas asociado a la desvinculación del sistema educativo 
durante la adolescencia, lo cual refuerza la importancia de 
asistir al centro educativo como factor protector frente a las 
sustancias psicoactivas. Los resultados sugieren que los proge-
nitores percibieron al tabaco como la droga más consumida y 
un desconocimiento significativo sobre el consumo filial, espe-
cialmente en el caso de las mujeres. El presente estudio denota 
la importancia de seguir investigando el conocimiento parental 
sobre la relación de las sustancias psicoactivas con los adoles-
centes. A nivel preventivo, es importante abordar el abandono 
escolar temprano de los hombres y el consumo de drogas como 
estrategia de afrontamiento de las mujeres, así como mejorar el 
nivel de la conciencia parental sobre el consumo de los hijos/as. 
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