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Resumen

Objetivo: probar la utilidad de la tarea de descuento 
temporal de Koffarnus y Bickel (2014) al sustituir los 
estímulos neutros por alimentarios. 
Diseño metodológico: se trata de un estudio instrumen-
tal de corte transversal y alcance descriptivo. Se realizó 
una traducción y retraducción de los reactivos, se integró 
la imagen de dos barras de chocolate, se modificó la 
consigna de “preferirías tener” a “preferirías comer” y 
se realizó una prueba piloto. Posteriormente se aplicó a 
una muestra de 191 participantes de entre 18 y 30 años 
(M= 22.33, DE= 4.02) residentes de la Ciudad de México, 
121 mujeres y 70 hombres.
Resultados: se encontró una tendencia de los partici-
pantes a descontar más las recompensas retardadas. La 
tasa de descuento mostró un comportamiento similar 
al reportado en la literatura (k = .25, s= .24, R2 = .62;                      
k = .014, s= .87, R2 = .90), lo que indica que la tarea sí 
permite identificar la tendencia a descontar las recom-
pensas. 
Limitaciones de la investigación: la utilización de un 
solo estímulo alimentario es limitante, así como la pre-
sencia de sensación de hambre y la no diferenciación         
de estímulos dulce y salado. Sin embargo, esto no im-
pide que se obtenga una medida de descuento temporal 
acorde con el reportado en la literatura.
Hallazgos: la tarea sí es capaz de identificar la tenden-
cia a descontar las recompensas retardadas, además 
se pudieron obtener los valores de área bajo la curva 
para ambas condiciones lo cual permite establecer que 
la tarea es adecuada para obtener una medida del DT. 

Palabras clave: descuento temporal, adaptación, toma 
de decisiones, alimentación.

Abstract

Purpose: To test the usefulness of the delay-dis-
counting task of Koffarnus and Bickel (2014) when                                       
substituting neutral stimuli for food.
Methodological design: It is a cross-section instrumen-
tal study with a descriptive scope. The items were trans-
lated and back-translated, the image of two chocolate 
bars was produced, with a slogan that was changed from 
"would you rather have" to "would you rather eat" and a 
pilot test was carried out. Subsequently, it was applied 
to a sample of 191 participants of ages among 18 and 30 
(M= 22.33, DE= 4.02) residents of Mexico City, of which 
121 were women and 70 were men.
Results: It was found that the participants had a ten-
dency to discount more the delayed rewards . The dis-
count rate showed a behavior similar to that proposed 
in the literature (k = .25, s= .24, R2 = .62; k = .014, s= .87,                   
R2 = .90), which indicates that the task does allow iden-
tifying the tendency to discount rewards.
Research limitations: The use of a single food stimulus 
was a limitation. So was the presence of a feeling of hun-
ger among the participants, and the non-differentiation 
of sweet and salty stimuli as well. However, these did not 
prevent from obtaining a temporary discount measure 
according to the reports in the literature related.
Findings: The task is capable of identifying the tendency 
to discount delayed rewards, in addition, it was possi-
ble to obtain the area under the curve values for both 
conditions, which makes it possible to establish that 
the task is adequate in order to obtain a measure of DD 
(delay discounting).

Keywords: delay discounting, adaptation, decision               
making, food.
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Introducción

El descuento temporal (DT) se define como la tendencia 
a preferir beneficios inmediatos pequeños, en lugar de 
esperar por beneficios mayores más tarde en el tiempo. 
Esto es, conforme aumenta la demora para que se reci-
ba una recompensa, disminuye su valor (Mazur, 1987; 
Mischel y Metzner, 1962).  Se considera una medida de 
impulsividad (Ainslie, 1975; Monterosso y Ainslie, 1999; 
Rachlin, 1989) y se califica como inmaduro, desadap-
tativo e irracional cuando la elección de recompensas 
pequeñas e inmediatas resulta en una recompensa total 
menor a largo plazo (Green, Fry y Myerson, 1994).

Para evaluar el DT comúnmente se presentan recom-
pensas en pares de opciones que se entregan de inme-
diato o en un tiempo determinado en el futuro (Miller, 
Reed y Amlung, 2023), dichas recompensas pueden 
ser reales, potencialmente reales o hipotéticas (Schol-
ten  et al., 2019) y su objetivo es encontrar el punto                                        
de indiferencia o valor subjetivo, es decir el cambio de 
punto de elección del valor inmediato al retardado o                                                     
viceversa (Miller et al., 2023). Con estos puntos de indi-
ferencia se genera una curva con valores subjetivos para 
cada participante y se calcula una tasa de descuento 
que refleja el grado de impulsividad de quien resuelve 
la tarea (Escobar et al., 2023).

Se han diseñado diversas estrategias para identificar 
el punto de indiferencia: llenado de espacios en blanco 
(Chapman, 1996; Weatherly y Derenne, 2011); retardos 
y montos de recompensas ascendentes-descendentes o 
aleatorias (Gonçalves, 2005); abreviadas (Robles y Var-
gas, 2007); y con ajuste en la magnitud (Rachlin, Raineri 
y Cross, 1991; Friedel et al., 2016). Sin embargo, estas 
estrategias requieren gran cantidad de ensayos, ya sea 
por la disposición de los montos (Green et al., 1996); por 
las alternativas de demoras (Gonçalves, 2005; Johnson, 
Bickel y Baker, 2007; Robles y Vargas, 2007) o por la                                                                                                                    
cantidad de pares que se presentan (200 a 240; Gonçal-
ves, 2005; Robles y Vargas, 2007), lo que resulta en tiem-
pos largos de aplicación que pueden afectar la atención 
de los participantes (Koffarnus y Bickel, 2014). Teniendo 
en cuenta estas limitaciones, los avances computacio-
nales mediante distintos algoritmos han permitido iden-
tificar el punto de indiferencia con mayor precisión al 

manipular las magnitudes de las ganancias y el tiempo 
de entrega, logrando así una optimización de la tarea 
(da Matta, Gonçalves, y Bizarro, 2012; Koffarnus y Bickel, 
2014).

Koffarnus y Bickel (2014) desarrollaron una tarea de 
ajuste en la magnitud con cantidades constantes, con 
la ventaja de que no tiene que dividirse en subunidades 
e integrar múltiples pares de opciones, la cantidad no 
tiene que asociarse con “porciones” de un consumible, 
y facilita el ofrecimiento de cantidades que pueda ser 
lógica y comprensible por el participante.

Generalmente, las tareas para medir DT, como la                                         
de Koffarnus y Bickel (2014), integran estímulos mo-
netarios en las opciones a elegir, sin embargo, diver-
sos estudios han abordado la diferenciación entre el 
DT con estímulos monetarios y el DT con estímulos de 
algunos consumibles, por ejemplo, cigarros (DeHart                                  
et al., 2020), alcohol (Gowin et al., 2019) cocaína                                                                                                     
(Cox et al., 2020), heroína (Moses, Burmeister y Green-
wald, 2020), videojuegos (Gómez-Escobar et al.,2019) 
y comida (Lee y Rasmussen, 2022), encontrando que 
las personas se muestran particularmente impulsivas 
cuando se les presentan estímulos relacionados con su 
conducta adictiva, a diferencia de cuando se les mues-
tran estímulos neutros (Weinsztok et al., 2021). Es por 
ello que, dado que el desempeño de los participantes es 
susceptible al tipo de estímulos que se presentan, adap-
tar la tarea a estímulos de carácter específico y probar 
su utilidad puede resultar en una herramienta valiosa. 

Particularmente, se ha probado si el DT está asociado 
con algunas conductas alimentarias, lo que ha mostrado 
resultados contradictorios puesto que algunos estudios 
han encontrado una asociación positiva del DT y la so-
breingesta (Kekic et al., 2020), el consumo de dietas poco 
saludables, la realización de atracones (Miranda-Olivos 
et al., 2021), e incluso con las consecuencias de la reali-
zación de conductas alimentarias poco saludables como 
el sobrepeso y la obesidad (Rodriguez et al., 2021; Tang 
et al., 2019), aunque en otras investigaciones no se ha 
encontrado dicha asociación (Veillard y Vincent, 2020; 
Rodriguez et al., 2021)

Los resultados discordantes pueden deberse a que 
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en algunas de estas investigaciones se ha probado el 
DT con estímulos neutros (Sze et al., 2017; Tang et al., 
2019; Veillard y Vincent, 2020) y en otras con estímulos 
de alimentos (Morys et al., 2020; Sutton et al., 2022), sin 
embargo, estos últimos presentan algunas de las difi-
cultades antes mencionadas, como exceso de reactivos, 
divisiones ilógicas del producto o asociaciones con la 
cantidad monetaria, por lo que, para esclarecer este fe-
nómenos es necesario contar con mejores instrumentos 
de medición y concretamente que contengan estímulos 
alimentarios, pues la utilización de estos dentro de la ta-
rea podría ofrecer resultados más contundentes (Barlow 
et al., 2016; Favieri, Forte y Casagrande, 2019; Gettens y 
Gorin, 2017).

Considerando lo anterior, el objetivo principal del pre-
sente estudio fue evaluar la eficacia de la tarea de DT de 
Koffarnus y Bickel (2014) al reemplazar los estímulos 
neutros por estímulos relacionados con la comida. El 
propósito fundamental era obtener una medida más pre-
cisa del DT en el contexto de la conducta alimentaria, 
evitando así las limitaciones previamente mencionadas. 
Esto, a su vez, permitió identificar de manera más eficaz 
las diferencias en el DT dentro del ámbito de la conducta 
alimentaria (Barlow et al., 2016).

Este artículo se estructura en cuatro secciones, ade-
más de la introducción previamente expuesta. La prime-
ra sección se dedica a describir la metodología utilizada 
en el estudio de adaptación de la tarea de DT. En esta 
sección se proporciona información sobre los partici-
pantes, la tarea utilizada, el procedimiento y los análisis 
estadísticos empleados. La segunda sección presenta los 
resultados principales derivados de la aplicación de la 
tarea adaptada. La tercera sección aborda la discusión 
de los hallazgos clave en relación con el DT en la con-
ducta alimentaria. Finalmente, en la última sección se 
presentan las conclusiones del artículo.

Metodología

Se realizó un estudio instrumental encaminado a obte-
ner las modificaciones pertinentes para la adaptación 
de la tarea de Koffarnus y Bickel (2014; International 
Test Commission [iTc], 2017). El diseño es de corte trans-
versal y de alcance descriptivo ya que, para probar la 
validez ecológica de la tarea modificada y adaptada,                            

se recopilaron datos en un solo punto en el tiempo (De-
Vellis, 2017).

Participantes

En el estudio participaron 10 jueces expertos en tareas 
conductuales, seleccionados en función de su expe-
riencia en la construcción de pruebas psicométricas, 
especialmente en la aplicación y evaluación de datos a 
través de tareas conductuales (DeVellis, 2017). Además, 
en el estudio piloto de la tarea y en los análisis poste-
riores, se contó con la participación de 10 adultos, con 
edades comprendidas entre 18 y 30 años. Para el análisis                          
de la tarea, se obtuvieron respuestas de 191 personas en 
la Ciudad de México, todas ellas dentro del rango de eda-
des de 18 a 30 años (M = 22.33, DE = 4.02). Este proceso de 
recopilación de datos se realizó mediante un muestreo 
no probabilístico, y la muestra estuvo compuesta por 
121 mujeres y 70 hombres. En cuanto al nivel educativo, 
11 personas habían completado la primaria o la secun-
daria, 81 habían cursado la preparatoria, y 99 habían 
alcanzado al menos un título de licenciatura o posgrado.

Tareas

Tarea con estímulos neutros

Se aplicó una tarea de descuento temporal basada en el 
trabajo de Koffarnus y Bickel (2014), la cual consta de 
cinco reactivos en los que se les pide a los participantes 
elegir entre dos recompensas hipotéticas: una recompen-
sa pequeña inmediata y una recompensa grande demo-
rada. La demora de la recompensa grande se ajustó en 
función de las elecciones previas del participante, mien-
tras que la recompensa pequeña se mantuvo constante. 
El tiempo de aplicación es de menos de dos minutos. 

Las instrucciones de la tarea son las siguientes: 
en este juego tendrás que decidir entre obtener ga-
nancias pequeñas que puedes tener ahora mismo o                                      
ganancias grandes que puedes tener en algún momen-
to en el futuro. Escoge la opción que prefieras. No hay 
respuestas correctas o incorrectas.  

En cada uno de los cinco reactivos se presentaba la 
pregunta: ¿Preferirías tener?; y se presentaban ambas 
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opciones, la menor a la izquierda y la mayor a la derecha. 
En la tarea original de Koffarnus y Bickel (2014), las 

recompensas eran: monto menor cinco; monto mayor 10, 
sin embargo, en la presente investigación se modificaron 
las cantidades a 500 y 1000 respectivamente (Corona, 
Ávila y Díaz, 2018), teniendo en cuenta las recomenda-
ciones propuestas por los jueces y en el pilotaje.

La tarea se obtuvo de la base de datos Inquisit library 
by Millisecond (se puede acceder a en: https://www.
millisecond.com/), la cual es un Software en línea de 
precisión para experimentos psicológicos cognitivos, 
sociales y neurofisiológicos, que se utiliza para recopi-
lar datos y es ideal para pruebas masivas de aplicación 
remota e investigación en línea. 

Tarea con estímulos alimentarios

Para la adaptación relacionada con estímulos alimen-
tarios, se utilizó una base de imágenes de alimentos           
desarrollada por Blechert et al. (2014). En el contexto de 
este estudio, se seleccionó la imagen número 0173, que 
representaba dos barras de chocolate de aproximada-
mente 200 gramos, basándonos en las recomendaciones 
de un panel de expertos en psicología y alimentación.

Las instrucciones se modificaron, quedando de la si-
guiente manera: En este juego tendrás que decidir en-
tre obtener pocas barras de chocolate que puedes tener 
ahora mismo o muchas barras en algún momento en el 
futuro. Escoge la opción que prefieras. No hay respuestas 
correctas o incorrectas.  

En este caso la pregunta se modificó de: ¿Preferirías 
tener? a ¿Preferirías comer? 

Del mismo modo se presentaban ambas opciones              
a lo largo de cinco reactivos, la menor a la izquier-
da y la mayor a la derecha, solo que en esta ocasión                       
aparecía la imagen de las barras de chocolate en el                                                                           
centro de la pantalla. Así mismo, se mantuvieron las 
cantidades de cinco y diez como recompensas inmediata 
y demorada, respectivamente. 

Procedimiento

Inicialmente se realizaron traducciones y retraduccio-
nes de las instrucciones y reactivos de la tarea original. 

Luego, un panel de tres expertos en psicometría revisó 
y concilió las traducciones (iTc, 2017). Después, siete 
jueces expertos en tareas conductuales contestaron la 
batería en línea y realizaron observaciones las cuales 
permitieron realizar las modificaciones pertinentes, 
como cambiar la pregunta inicial de "Preferirías tener" 
a "Preferirías comer" en la tarea con estímulo alimenta-
rio. También, se realizó un piloteo con 10 participantes 
para probar las instrucciones y reactivos. 

Posteriormente, una vez realizadas las correcciones 
propuestas por los jueces expertos y el estudio piloto, 
se programaron las tareas en la plataforma Inquisit de 
Millisecond versión 6.6.1 junto con un consentimiento 
informado que explicaba el propósito de la investigación 
y la confidencialidad de la información, y datos socio-
demográficos como sexo asignado al nacer, edad y nivel 
educativo. Después se invitó a participar a los adultos a 
través de redes sociales como Facebook® y WhatsApp®, 
proporcionando por estos medios un enlace de acceso.  

Al revisar la base de datos obtenida por medio de la 
plataforma Inquisit se excluyeron las respuestas de los 
participantes que no contestaron las tareas en su totali-
dad y finalmente, la información obtenida fue analizada 
utilizando R-Studio® versión 4.2.1, Excel (con comple-
mento Solver) y SPSS versión 25.

Análisis estadístico

Para llevar a cabo el análisis de los datos, se obtuvie-
ron inicialmente las medianas de los puntos de indife-
rencia de todos los participantes mediante la fórmula                       
V= A/(1+kD), donde V es el valor subjetivo estimado de 
la recompensa, A es el valor real de la recompensa, D es 
la variable independiente (la demora) y el parámetro k 
representa la tasa de descuento del valor de la recom-
pensa (Green y Myerson, 2004).

También se calculó el área bajo la curva (ABC; Myer-
son, Green, y Warusawitharana, 2001), mediante la 
función integral que es la suma de los resultados de                           
la siguiente ecuación para cada retraso y par de valores 
presentes: x̄ 2 - x̄ 1 [(y1 + y2) / 2], donde x̄ 1 y x̄ 2 son re-
trasos sucesivos y “y1” e “y2” son los valores presentes 
asociados con esos retrasos. El ABC es una represen-
tación gráfica de la impulsividad y puede oscilar entre 
uno (sin descuento) a cero (descuento máximo; Odum,  
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Baumann y Rimington, 2006). Puntajes cercanos a uno 
representan menos impulsividad y los cercanos a cero 
representan más impulsividad (Liu et al., 2019; Reed, 
Kaplan y Brewer, 2012). 

Finalmente, y como prueba adicional para medir la ca-
pacidad de diferenciación de la tarea con estímulo neutro 
y con estímulo alimentario, y para mostrar la diferen-
ciación que se ha planteado en la literatura por grupos 
de peso (normopeso, sobrepeso y obesidad; Rodriguez                                                                                                
et al., 2021) se realizó un análisis de comparación de me-
dias mediante ANOVA 3 x (2) de medidas repetidas para 
identificar la capacidad de diferenciación de la tarea.

Resultados

Los puntos de indiferencia mostraron una tendencia de 
los participantes a descontar más las recompensas retar-
dadas. La tasa de descuento mostró un comportamien-
to similar al propuesto en la literatura (k = .25, s= .24,                         
R2 = .62; k = .014, s= .87, R2 = .90; (Morales-Chainé                                                                                                                 
et al., 2020), lo que indica que sí hay una identificación                                                  
de la tendencia a descontar las recompensas por                                                                               
parte de la tarea.

Las medianas grupales normalizadas de los puntos 
de indiferencia se emplearon para hacer el ajuste del 

modelo hiperboloide a los datos empíricos, lo cual per-
mitió obtener los valores de las tasas de descuento (k), la 
escala no lineal de la magnitud y/o la demora, así como 
el índice de bondad de ajuste al modelo hiperboloide (R2; 
Gómez-Escobar et al., 2023). En la Figura 1 se muestran 
las medianas de los puntos de indiferencia obtenidos. 

Se calculó el ABC de la muestra total en ambas con-
diciones neutro y alimentario (Tabla 1) y se observó que 
los participantes presentaron una menor puntuación en 
la condición del estímulo alimentario (d de Cohen = .77), 
lo que indica una mayor impulsividad.

Tabla 1. Áreas bajo la curva (ABC) para cada tipo de 
estímulo

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, y como prueba adicional de validez eco-
lógica mediante la capacidad de diferenciación de la 
puntuación obtenida por la tarea, se probó un ANO-
VA de medidas repetidas 3 x (2) con las puntuaciones 
de ABC, teniendo como variable independiente los                                     

Figura 1. Medianas del valor subjetivo de la recompensa para estímulos neutros y alimentarios

 
Fuente: adaptado de Gómez et al. (2020).

Nota. las líneas punteadas señalan el ajuste del modelo hiperboloide y la línea continua el ajuste para el modelo hiperbólico



Adaptación de una tarea de descuento temporal con estímulos alimentarios 6

Entreciencias 11(25): 1-12. Ene. - Dic. 2023DOI: 10.22201/enesl.20078064e.2023.25.85770

e25.85770

tipos de estímulos y como variable dependientes tres 
grupos de peso (normopeso, sobrepeso y obesidad) esto 
debido a que el DT se reconoce como una medida de 
impulsividad dentro del estudio de la obesidad (Zhang 
et al., 2022) y se ha observado una fuerte tendencia a 
descontar más los estímulos alimentarios que los mone-
tarios en población con obesidad (Tang et al., 2019), por 
lo que utilizar esta tarea puede apoyar en la identifica-
ción de dicho desajuste en el control de impulsos, sobre 
todo ante la presencia de alimentos (Bickel et al., 2021). 
En este sentido, en el ANOVA de medidas repetidas 3 x 
(2) en los grupos de peso, se encontró que, en el caso de 
estímulos alimentarios, los participantes con sobrepeso 
son los que presentan una mayor impulsividad (M = .389) 
en comparación con el grupo con normopeso (M = .454) 
y obesidad (M = .431) lo que indica que, en el caso de 
estímulos alimentarios, los participantes con sobrepeso 
son los que presentan una mayor impulsividad (d de 
Cohen = 1.6). En la Figura 2 se puede observar que la 
puntuación en la condición de estímulos alimentarios es 
menor, lo que indica una mayor impulsividad. Este dato 
es de suma relevancia porque permite establecer que 
la tarea es adecuada para obtener una medida del DT.

Figura 2. Medias y desviaciones estándar de la ABC 
de los puntos de indiferencia para estímulos neutros 

y alimentarios

 
Fuente: adaptado de Morales-Chainé et al. (2020).

Discusión

Dos hallazgos importantes en este estudio fueron: 
Primero la modificación de las cantidades de 5 a                              

500 y de 10 a 1000 en las recompensas inmediata y re-
tardada de la tarea con estímulos neutros parece ser ade-
cuada. Esto se confirmó con la correspondencia entre la 
forma de las curvas de descuento mediante inspección 
visual, y el ajuste de la función hiperbólica del modelo. 
Esto es importante ya que expande la generalidad del 
efecto de la modificación de la tarea para evaluar recom-
pensas menores o mayores ya que al ajustar el algoritmo 
hacia arriba o hacia abajo (en este caso se aumentaron 
dos ceros a las recompensas monetarias) los resultados 
de la tarea se ajustan al cambio. Futuras investigaciones 
podrían experimentar con diferentes ajustes en las canti-
dades y su correspondiente ajuste dentro de la fórmula.

Segundo, el ajuste del modelo hiperboloide de los pun-
tos de indiferencia mostró una tendencia a descontar 
más en las opciones retardadas. Esto es importante ya 
que se suma más evidencia de validez ecológica de la 
presente tarea. Además de que con la puntuación obte-
nida se puede observar esa tendencia que los participan-
tes muestran ante el cambio de estímulo, en este caso 
alimentario, dato que se ha replicado en otros estudios 
que buscan identificar una diferenciación mediante ta-
reas con ganancias monetarias hipotéticas y de alimen-
tos en diversos grupos de peso, por ejemplo, Amlung 
et al. (2016) en un metaanálisis reportan mayores tasas 
de descuento para alimentos hipotéticos en personas 
con sobrepeso y obesidad, también Liu et al. (2019),                   
encontraron que en una muestra de 24 adultos con obesi-
dad y 24 con normopeso, los participantes con obesidad 
mostraban mayores tasas de descuento aplicando una 
tarea de DT con estímulos alimentarios. Respecto a esto 
Barlow et al. (2016) mediante una revisión sistemática 
concluyen que hay una coherente evidencia de asocia-
ción en DT y la conducta alimentaria en los estudios que 
utilizan elecciones de recompensas monetarias reales, 
potencialmente reales o alimentarias, ya que se asume 
que las personas con tasas de descuento más altas tienen 
menos probabilidad de resistirse a los alimentos tenta-
dores poco saludables (Tang et al., 2019).

Teniendo en cuenta esto, se puede mencionar que el 
tipo de estímulo que se descuenta ejerce un efecto sobre 
el grado de retraso en el descuento, lo que se puede deber 
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pudieron haber presentado una mayor  hiperactivación 
ante el estímulo alimentario a comparación de aquellos 
que sí habían ingerido alimentos (Skrynka y Vincent, 
2019). Respecto a la diferenciación de alimentos salados 
y dulces, diversas investigaciones han planteado que 
las mujeres son más afines por alimentos dulces, así 
como que la edad condiciona dicha elección indepen-
dientemente del género (Barragán et al., 2018; Lombardo 
et al., 2019; Wang et al., 2020). Futuras investigaciones 
deberán hacer uso de escalas o preguntas directas que 
identifiquen la sensación de hambre y la predilección 
por alimentos dulces o salados.

Finalmente, se debe resaltar la contribución de la pre-
sente investigación la cual consiste en que la adaptación 
de la tarea con cinco reactivos para la evaluación de DT 
en el área de la alimentación no sólo permitirá contar con 
tareas con buena validez ecológica, sino también brindar 
una herramienta de aplicación breve, fácil de aplicar, 
sencilla de interpretar y confiable para la evaluación de 
patrones de elección impulsiva. Futuras investigacio-
nes con población objetivo utilizando esta tarea podría 
apoyar la evaluación de patrones de elección impulsiva 
como un indicador conductual asociado a problemas en 
el área de la alimentación.

Conclusiones

El objetivo de la presente investigación fue probar la 
utilidad de la tarea de DT de Koffarnus y Bickel (2014) 
al sustituir los estímulos neutros por alimentarios. 
Los resultados indican que la traducción/retraducción                     
e integración del estímulo alimentario parecen ser ade-
cuados. Las modificaciones propuestas por el jueceo y                           
la prueba piloto dieron pauta al ajuste de la consigna,     
a la selección de la imagen de dos barras de chocolate y            
a la modificación de las cantidades de las recompensas 
en la tarea con estímulo monetario, lo que permitió que 
la tarea fuera más entendible. Además, al probar la capa-
cidad de diferenciación de la tarea por tipos de estímulo 
se observó una ligera tendencia a descontar más ante la 
presencia de estímulos alimentarios.

Un dato importante a tener en cuenta es el patrón ob-
servado en las curvas de descuento, el cual es similar 
a los reportados en la literatura, lo que indica que el 
comportamiento de las tareas en ambas condiciones es 

al efecto ejercido por el paradigma de reactivación. Este 
paradigma explica que las señales o estímulos activan 
el circuito de recompensa y desencadenan la excitación 
fisiológica y la anticipación. La señal de reactividad pue-
de ser simbólica-expresiva, fisiológica y/o conductual, 
y es a través del condicionamiento pavloviano que la 
comida sabrosa (reforzador natural = estímulo incondi-
cionado), puede asociarse con estímulos tanto internos 
como externos (estímulos condicionados; Wegmann, 
Stodt y Brand, 2018). Tales señales incluyen olores, 
imágenes, ubicaciones, situaciones sociales, horas del 
día, estados de ánimo y cogniciones relacionadas con 
la comida. Como resultado de estas asociaciones, los 
estímulos condicionados llegan a provocar la activa-
ción de un estado apetitivo central, lo que resulta en 
una variedad de respuestas fisiológicas (secreción de 
insulina y salivación) y psicológicas (ansia, urgencia o                                                   
deseo de comer), preparatorias y respuestas neurocog-
nitivas (patrones de activación cerebral, asignación de 
recursos atencionales, etc.) que propician la elección                                                                                     
de alimentos deliciosos y altos en calorías (van den 
Akker et al., 2014; Zhang et al., 2022).

Respecto a las limitaciones del presente estudio, la pri-
mera y más evidente es la utilización de un solo estímulo 
alimentario, este supuesto es de gran importancia ya 
que algunos estudios mencionan que integrar diversos 
estímulos alimentarios puede ser beneficioso, además de 
integrar estímulos altos en calorías y bajos en calorías, 
así como estímulos neutros dentro de la misma tarea 
(Lescher et al., 2020; Mühlberg et al., 2016; Teslovich         
et al., 2014). Sin embargo, el hecho de que sea una tarea 
de cinco reactivos podría impedir integrar diversos estí-
mulos. Habría que integrar una etapa dentro de la adap-
tación de la tarea en la que sean los mismos participantes 
los que elijan el alimento y sea esta elección la que se 
plantee como opción en los ensayos (Odum et al., 2006).

Otra observación que se debe tener en cuenta es la 
presencia de sensación de hambre y la diferenciación 
de estímulos dulces y salados. Por un lado los partici-
pantes pudieron haber presentado hambre durante la 
aplicación de la tarea, estado que pudo condicionar su 
desempeño al responder la tarea que integra el estímulo 
alimentario puesto que una presencia baja de glucógeno 
en sangre potencia el proceso de sensibilidad a la recom-
pensa y aquellos participantes que no habían ingerido 
alimentos durante al menos 3 horas antes de la tarea 



Adaptación de una tarea de descuento temporal con estímulos alimentarios 8

Entreciencias 11(25): 1-12. Ene. - Dic. 2023DOI: 10.22201/enesl.20078064e.2023.25.85770

e25.85770

adecuado (Barlow et al., 2016). Adicionalmente se pudo 
identificar que la tarea parece diferenciar por tipos de 
estímulos en general y por grupos de peso solo en la 
condición con estímulos alimentarios, lo que apoya el 
supuesto de que, en el área del sobrepeso y la obesi-
dad, el DT difiere por grupos de peso (Amlung et al., 
2016; Barlow et al., 2016) y que este se ve mayormente 
influenciado cuando se integran estímulos alimentarios 
en los reactivos (Barlow et al., 2016; Favieri et al., 2019; 
Gettens y Gorin, 2017).

Se esperaba observar en la adaptación que las pun-
tuaciones de ABC obtenidas presentaran una tendencia 
a descontar las opciones retardadas y adicionalmente 
que diferenciaran por condición (neutro/alimentario). 
Al considerar el comportamiento en las ABC entre las 
condiciones por tipos de estímulos, es apropiado asumir 
que la tarea sí permite discriminar el nivel de impulsivi-
dad de los participantes, por lo que se puede decir que 
sí se reflejó esa impulsividad por la obtención inmediata 
de la recompensa, criterio necesario para que una tarea 
represente válidamente la puntuación de descuento.

El presente estudio mostró que la tarea de DT con ga-
nancias estables de cinco reactivos parece ser una tarea 
adecuada para medir el DT con estímulos monetarios 
hipotéticos. Del mismo modo, modificarla integrando 
un estímulo alimentario parece ser adecuado. Es impor-
tante señalar que este fue el objetivo de los autores de 
la tarea original, poder modificar la tarea integrando los 
estímulos necesarios de acuerdo a los objetivos de cada 
investigación, por lo que podemos decir que la tarea 
parece adecuada para modificarla y usarla en el contexto 
de la alimentación en México, principalmente en el área 
del sobrepeso y la obesidad.

La tarea permitió identificar una tendencia a descontar 
más las recompensas retardadas. Se requiere más inves-
tigación en esta área para poder llegar a resultados más 
contundentes y así poder contar con una tarea rápida y 
fácil de interpretar que permita identificar claramente 
las diferencias de DT en el área de la alimentación. Fu-
turas investigaciones deberán continuar investigando 
para poder replicar los presentes resultados, además de 
mejorar la medida de descuento.

Financiamiento

Este estudio fue realizado con el apoyo del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, número de beca 751930.
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