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ESCAlA dE ACEPTABIlIdAd 
SOCIAl dEl TABAQUISMO: 
SUS PROPIEdAdES PSICOMÉTRICAS
Vázquez, Natalia; Samaniego, Virginia Corina
Universidad Católica Argentina

RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo realizar la estandarización 
de la escala Actitudes respecto del hábito de fumar y estudiar la 
aceptabilidad social del tabaquismo. El universo estuvo compues-
to por estudiantes universitarios de 4º y 5º año de Licenciatura en 
Psicología de la Universidad Católica Argentina. La muestra final 
fue de 100 sujetos, el 45% fuma actualmente y el 55% restante 
manifiesta que nunca ha fumado. Se obtuvieron dos factores que 
explicaron el 44,83% de la varianza. El factor 1, en el cual se 
agruparon siete ítems referidos al desacuerdo con los aspectos 
positivos del fumar, obtuvo un buen coeficiente de confiabilidad 
(Alpha 0.805). A su vez el factor 2, en el cual se agruparon siete 
ítems referidos a la tolerancia al fumar, también obtuvo un coefi-
ciente adecuado (Alpha 0.749). Los ítems de la escala poseen un 
elevado poder discriminativo (p=0.000). El desacuerdo con los 
aspectos positivos del fumar es mayor entre los no fumadores 
que entre los fumadores (23.02 vs. 19.60, p=0.000). Por otro lado, 
el grupo de los fumadores posee una mayor tolerancia al taba-
quismo que el grupo de los no fumadores (18.76 vs. 16.82, 
p=0.001). La escala resulta tener buenas propiedades psicométri-
cas para su uso en población urbana Argentina.
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ABSTRACT
SMOKING SOCIAL ACCEPTABILITY SCALE: PSYCHOMETRIC 
PROPERTIES
This research is aimed to launch the standardization of the Atti-
tudes towards smoking scale and to study the social acceptability 
of smoking. The population was 4th and 5th Psychology students 
from UCA (Universidad Católica Argentina), Capital Federal. The 
final sample was 100 subjects, 45% currently smokers and the 
remaining 55% non-smokers smokers. Factorial analysis yielded 
two factors that accounted for 44.83% of the variance. Factor 1, 
grouped seven items regarding disagreement to positive aspects 
of smoking, obtained a good reliability coefficient (Alpha 0.805). 
Factor 2, which grouped seven items related to smoking toler-
ance, also obtained a good reliability coefficient (Alpha 0.749). 
Scale items had a high discriminative power (p=0.000). Disagree-
ment with positive aspects of smoking is higher among non-smok-
ers than among smokers (23.02 vs. 19.60, p =. 000). On the other 
hand, smokers showed a higher smoking tolerance value than the 
group of non-smokers (18.76 vs. 16.82, p =. 001). The scale turns 
out to present good psychometric properties for its use in urban 
population of Argentina.
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I. INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de enfer-
medad, discapacidad y muerte en el mundo (Samaniego et al,
2005). Generalmente las personas que consumen algún tipo de
sustancia lo hacen esperando beneficiarse de su consumo ya sea
obteniendo placer o evitando el dolor, inclusive, muchas veces el
beneficio que se busca es de tipo social. Pero, más allá del bene-
ficio buscado, el consumo de sustancias genera efectos muy no-
civos para la salud. En el caso del tabaquismo, las enfermedades
más frecuentes son el cáncer de pulmón, y el enfisema. Si bien
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sus efectos adversos son conocidos, millones de personas conti-
núan fumando (Pitarque et al., 2007). Para el año 2002 un estudio 
realizado en Genova por la Organización Mundial de la Salud se-
ñaló que el 8.9% de la carga total de morbilidad mundial se debe 
al consumo de sustancias psicoactivas, en donde el tabaco impli-
ca un 4.1% de esa carga (Vaccarino & Rotzinger, 2004). Uno de 
los problemas asociados a la alta prevalencia es la alta aceptabi-
lidad social del consumo, por esto, esta investigación tuvo como 
objetivo evaluar las propiedades psicométricas de una escala que 
estima la aceptabilidad social del tabaquismo.

2. MARCO CONCEPTUAL
El consumo y la dependencia de sustancias constituyen una pre-
ocupación central para las políticas de salud desde hace muchos 
años, sin embargo, aún sigue resultando difícil encontrar una so-
lución a este problema. Una variable que suele estudiarse como 
facilitadora en el desarrollo de la dependencia al tabaquismo son 
las actitudes. Según Moscovici (1961), las actitudes funcionan co-
mo elementos constitutivos primarios de los sistemas de creen-
cias y conservan una fuerza evaluativo-afectiva importante deri-
vada de valores sociales. Los elementos cargados valorativamen-
te se convierten en marcos de interpretación y categorización de 
nuevos datos, constituyéndose en sistemas de significación cen-
tral. Dicho de otro modo, una vez que el individuo fija su posición, 
los datos aportados a posteriori pueden ser rechazados o inter-
pretados en virtud de la evaluación que actúa como elemento es-
tructurante. Las actitudes se establecen a partir de valores cultu-
rales y son consideradas estados internos de naturaleza evaluati-
va que orientan la disposición a la actuación (Allport, 1935; Eagly 
& Chaiken, 1998). Desde esta perspectiva, las actitudes son an-
tecedentes del comportamiento y por lo tanto su estudio se consi-
dera prerrequisito para la predicción de la acción. La escala Acti-
tudes respecto del hábito de fumar fue desarrollada por Musitu, 
Castillo y García (1989) en España para medir las actitudes o 
evaluaciones subjetivas realizadas por los sujetos en torno al con-
sumo de tabaco. En relación con la validez de la escala, los auto-
res proponen una estructura de dos factores: la tolerancia o into-
lerancia manifestadas hacia el consumo de tabaco y la considera-
ción del consumo de tabaco como facilitador de las relaciones 
sociales (Musitu et al, 1989). En el estudio de Samaniego y cola-
boradores (2005) se denominó a los factores Tolerancia al fumar 
(Alpha 0.79) y Desacuerdo con los aspectos positivos del fumar 
(Alpha 0.76). En relación a la confiabilidad de la escala, Musitu y 
colaboradores (1989) encontraron que el instrumento posee una 
elevada consistencia interna (Alpha para todos los ítems 0.861), 
la cual pudo corroborarse en un estudio posterior (Samaniego et 
al, 2005) en el que también se halló un buen índice de confiabi-
lidad (Alpha 0.86). Distintos estudios han comprobado que exis-
ten diferencias significativas en las actitudes hacia el tabaquis-
mo en función de la condición de fumador y no fumador (Cortés, 
Schiaffino, Martí & Fernandez, 2005; Musitu, Castillo & García, 
1989; Samaniego et al, 2005). Lazarus y Folkman (1984) sugie-
ren que los adultos fuman como una forma de afrontar emociones 
negativas activadas por los estresores. Siendo la adolescencia un 
período de crisis vital en el cual los jóvenes deben afrontar diver-
sos eventos estresantes, la probabilidad de inicio de consumo de 
tabaco a esta edad es muy elevada, más si resulta aceptable so-
cialmente.

3. OBJETIVO GENERAL
Esta investigación tiene como objetivo evaluar las propiedades 
psicométricas de la escala Actitudes respecto del hábito de fumar 
(Musitu et al 1989) y estudiar la aceptabilidad social del tabaquis-
mo en estudiantes universitarios de Licenciatura en Psicología. 
Además se estudiará la hipótesis de que las actitudes respecto 
del tabaquismo difieren según la condición de fumador o no fuma-
dor de las personas, o sea, que los sujetos fumadores mayormen-
te identifican aspectos positivos del fumar, mientras que los no 
fumadores presentan una menor tolerancia al tabaquismo.

4. METODOLOGÍA
De acuerdo con el propósito de este trabajo, la metodología esco-
gida para la investigación corresponde al enfoque cuantitativo. El 
diseño de estudio seleccionado es de tipo no experimental. 

4.1 Participantes
El total de la muestra se compuso de 100 estudiantes universita-
rios de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad 
Católica Argentina, un 62% perteneciente a 5 ° año y un 38% a 4° 
año. El 91% de los sujetos fueron mujeres y solo un 9% fueron 
varones. Las edades de los participantes estuvieron comprendi-
das entre los 21 y 27 años de edad, con una media de 22. El 45% 
fuma actualmente y el 55% son no fumadores.
4.2 Definición de variables
La variable de estudio son las actitudes respecto del tabaquismo 
(Tolerancia al fumar y Desacuerdo con los aspectos positivos del 
fumar), y como variable de comparación se consideró si la perso-
na es actualmente fumador o no.
4.3 Instrumentos de recolección de datos: Como instrumento de 
recolección de datos se empleó un cuestionario autoadministrado 
que incluyó:

Un consentimiento informado.• 
Preguntas cerradas sobre variables sociodemográficas y status • 

de fumador.
Escala • Actitudes respecto del hábito de fumar. Desarrollada 

por Musitu y colaboradores en 1989, forma parte del cuestionario 
AHC sobre Actitudes, Hábitos y Consumo de tabaco. Está com-
puesta por 19 ítems relacionados con dos factores: la tolerancia o 
intolerancia manifestadas hacia el consumo de tabaco y la consi-
deración del consumo de tabaco como facilitador de las relacio-
nes sociales. Las opciones de respuesta son tipo Likert en donde 
el sujeto debe responder a cada una de las afirmaciones indican-
do su nivel de acuerdo con la misma: 1.Muy de acuerdo 2.De 
acuerdo 3.En desacuerdo 4.Muy en desacuerdo. La validez y 
confiabilidad señaladas por el autor resultan adecuadas.
4.4 Procedimientos
Se concurrió entre los meses septiembre y octubre de 2008 a las 
distintas comisiones de 4º y 5º año de la carrera Licenciatura en 
Psicología en UCA. El cuestionario se administró a aquellos estu-
diantes que estuvieron presentes el día de la toma y que dieron su 
consentimiento para participar en la investigación.

5. RESULTADOS: 
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RESULTADOS.
5.1 Validez 
La validez de constructo, estudiada mediante el método de análi-
sis factorial, indicó la posibilidad de factorización (KMO 0.735). Se 
obtuvieron dos factores que explicaron el 36.10% de la varianza. 
El ítem 11 resultó complejo, ya que se agrupó en ambos factores, 
y los ítems 1, 3, 10 y 15 no se agruparon en ningún factor. A partir 
estos primeros resultados, se procedió a eliminar de la escala los 
ítems mencionados y se volvió a estudiar la validez de constructo. 
La medida de adecuación muestral mejoró (KMO 0.735 vs. 0.739) 
y ambos factores quedaron mejor definidos. Se obtuvieron dos 
factores que explicaron el 44,83% de la varianza. En el factor 1 se 
agruparon siete ítems (ítems 2, 8, 13, 16, 17, 18 y 19) referidos al 
grado de desacuerdo con los aspectos positivos del fumar. En el 
factor 2 se agruparon siete ítems (4, 5, 6, 7, 9, 12 y 14) referidos 
a la tolerancia al fumar.
5.2 Confiabilidad
La confiabilidad fue estudiada a través de su consistencia interna, 
evaluada por el Alpha de Cronbach. El factor de desacuerdo con 
los aspectos positivos del fumar obtuvo un Alpha →0.805. A su 
vez, el factor de tolerancia al fumar también obtuvo un coeficiente 
adecuado Alpha →0.749. Los ítems de la escala poseen un eleva-
do poder discriminativo con un buen nivel de significación bilateral 
(p=0.000).
5.3 Aceptabilidad social del tabaquismo
Se evaluó en los estudiantes universitarios la aceptabilidad social 
empleando los dos factores encontrados en el análisis factorial: 
desacuerdo con los aspectos positivos del fumar y tolerancia al 
fumar. El desacuerdo con los aspectos positivos del fumar es ma-
yor entre los no fumadores que entre los fumadores (23.02 vs. 
19.60), de acuerdo con la prueba t de Student, esta diferencia es 
estadísticamente significativa (p=.000). Por otro lado, el grupo de 
los fumadores posee una mayor tolerancia al fumar que el grupo 
de los no fumadores (18.76 vs. 16.82), de acuerdo con la prueba 
t de Student, esta diferencia es estadísticamente significativa 
(p=.001).
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6. Discusión: Al realizar los estudios de confiabilidad y validez pa-
ra la estandarización de la escala Actitudes respecto del hábito de
fumar se encontró, como en estudios anteriores (Samaniego et al,
2005), que es un instrumento de medición confiable y que a su
vez mide lo que se propone medir, libre de errores sistemáticos y
asistemáticos. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos
se propone una versión modificada de la escala conformada por
14 ítems, quedando los ítems 2, 8, 13, 16, 17, 18 y 19 para eva-
luar el grado de desacuerdo con los aspectos positivos del fumar
y los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 12 y 14 para evaluar la tolerancia al fumar.
Con respecto a la hipótesis propuesta en este trabajo, se pudo
comprobar que quienes son fumadores poseen una mayor tole-
rancia al fumar y que aquellos que no fuman presentan un mayor
grado de desacuerdo con los aspectos positivos del fumar.
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