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Resumen
La investigación básica de los procesos del aprendizaje en modelos animales ha contribuido 
a conocer los mecanismos por los cuales una conducta es difícil de cambiar. En modelos 
animales, cuando una conducta se extingue y reaparece se le denomina recuperación de la 
respuesta. Estas respuestas están relacionadas a la dificultad que tienen las personas para dejar 
de consumir en exceso alimentos de alta densidad calórica. El consumo crónico de alimentos 
industrializados contribuye al aumento de peso. La incorporación de nuevas técnicas surgidas de 
la investigación básica en tratamientos contra el sobrepeso y obesidad ha abierto nuevas formas 
de realizar intervenciones basadas en los procesos del aprendizaje, las cuales tienen como base 
la exposición a las señales de comida y han demostrado ser eficaces para reducir los episodios de 
atracón, así como el consumo excesivo de alimentos palatables. Las nuevas técnicas se enfocan 
en reducir la probabilidad de que el sujeto recaiga en conductas de comer en exceso y aumentar 
la eficacia de las intervenciones a largo plazo. Es importante difundir cómo se han implementado 
estas técnicas y su contribución a incrementar las capacidades de los profesionales que realizan 
intervenciones dietéticas o que aplican tratamientos enfocados en el control de peso. 
Palabras clave: obesidad, sobrepeso, recuperación de la respuesta, tratamiento, técnicas.

Abstract 
Research of learning processes in animal models has contributed to the understanding of 
the underlying mechanisms by which a behavior is difficult to change. When a behavior is 
extinguished and subsequently reappears, it is referred to as ‘response recovery’. These responses 
have been linked with the difficulty that people have in stopping excessive consumption of 
high-calorie-dense foods. The chronic intake of processed foods contributes to weight gain. The 
incorporation of novel techniques derived from basic research in the treatments of overweight 
and obesity has opened up new ways for the implementation of interventions based on learning 
processes. These interventions are based on exposure to food cues and have been shown to be 
effective in reducing binge eating episodes, as well as excessive consumption of palatable foods. 
The new techniques focus on reducing the likelihood of the subject relapsing into overeating 
behaviors and increasing the long-term effectiveness of the intervention. It is important to 
disseminate how these techniques have been implemented and their contribution to increasing 
the capabilities of professionals who carry out dietary interventions or who apply treatments 
focused on weight control.
Keywords: obesity, overweight, response recovery, treatment, techniques.
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Introducción
En las últimas décadas, se han aplicado nuevas técnicas 
que han surgido de la investigación básica en procesos del 
aprendizaje en intervenciones para el tratamiento contra el 
sobrepeso y la obesidad (Boutelle et al., 2015; Jansen et al., 
2016; Norberg et al., 2021; van den Akker et al., 2018). Estas 
intervenciones están basadas en los procesos del aprendizaje 
y tienen como objetivo principal disminuir los episodios de 
atracón, así como el consumo hedónico o en ausencia de 
hambre (Boutelle et al., 2017; Jansen y Schyns, 2023), debido 
a que los alimentos que se consumen en estas modalidades 
suelen ser alimentos palatables y altos en calorías. Por ello, 
su consumo en exceso puede contribuir al aumento de peso 
incrementando la probabilidad de padecer sobrepeso u 
obesidad (Boutelle y Bouton, 2015). En este sentido, se busca 
modificar la frecuencia, duración y cantidad de alimentos que 
se consume. 

Los tratamientos basados en principios del aprendizaje 
contienen diversos elementos, como es la psicoeducación, 
habilidades de afrontamiento y la exposición a las señales 
de comida con prevención en la respuesta (Boutelle et al., 
2017; Norberg et al., 2021). Asimismo, algunas intervenciones 
se complementan con la promoción de la actividad física y 
ejercicio, así como de educación nutricional (Wadden et al., 
2009). 

Si bien, el cambio de conductas se puede presentar durante 
las intervenciones, el mantenimiento de estos cambios es lo 
que representa un reto tanto para las personas como para los 
profesionales de la salud responsables de la implementación 
de estos tratamientos. Se ha señalado la importancia de 
los procesos del aprendizaje como el condicionamiento 
pavloviano en el mantenimiento y recaída de las conductas 
alimentarias como el consumo o búsqueda de alimento 
(Bouton, 2011). Esto debido a que las señales o estímulos 
asociados a alimentos pueden desencadenar respuestas 
condicionadas y provocar el consumo de alimentos (Van 
den Akker et al., 2018). En la actualidad, el ambiente 
obesogénico contribuye a que las personas reaccionen a las 
señales ambientales relacionadas a la comida, provocando 
el consumo de alimentos de alta densidad calórica (Jansen 
y Schyns, 2023). Esto aumenta el riesgo de que los sujetos 
que se sometieron a un tratamiento para reducción o 
control de peso no tengan éxito en su intento de resistir el 
consumo de alimentos palatables. Cuando el sujeto logra 
disminuir o suprimir el consumo de ciertos alimentos durante 
el tratamiento, pero después recae, en la investigación 
básica a este fenómeno se le denomina ‘recuperación de 
la respuesta’. Existen diferentes tipos de recuperación de la 
respuesta diferenciados por sus mecanismos, como son la 
renovación contextual, la readquisición, el restablecimiento y 
la recuperación espontánea (Bouton, 2017).

Desde la perspectiva conductual y las teorías del 
aprendizaje, los diferentes estímulos o señales asociadas al 
consumo de alimentos son estímulos condicionados (EC) que 
provocan o motivan conductas alimentarias como búsqueda 
o consumo. Estas señales pueden incluir el estar sentado en el 
sillón mientras se mira televisión, un restaurante o puesto de 
comida, la hora del día o el estado emocional (Bouton, 2011). 
La respuesta alimentaria a estas señales se ha denominado 
‘reactividad a las señales de comida’ (Jansen, 1998; Jansen et al., 
2016). El deseo de consumo o craving, la intención de consumir 
alimentos, las respuestas fisiológicas como la salivación e 

inclusive las conductuales como la búsqueda de alimento 
son indicadores de reactividad a las señales de comida (RSC). 
En este sentido, la RSC son respuestas condicionadas que 
provocan cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales que 
preparan al organismo para consumir alimentos. 

Varios autores proponen la importancia de reducir la RSC 
en las intervenciones enfocadas en disminuir el consumo de 
alimentos (Boutelle et al., 2017; Jansen et al., 2016; Schyns et 
al., 2020). La investigación básica ha aportado conocimiento 
para diseñar técnicas que contribuyan a fortalecer los 
tratamientos e intervenciones enfocadas al control del peso 
corporal en humanos a través del cambio de conductas y 
disminuir la probabilidad de recaída. Esta área de aplicación 
de la ciencia básica aún se encuentra en ciernes, por lo que la 
eficacia de estas técnicas en el campo aplicado todavía no es 
concluyente. Debido a ello, es necesaria más investigación y 
principalmente difusión y capacitación sobre la aplicación de 
estas técnicas para que investigadores y profesionales de la 
salud puedan incluirlas en sus intervenciones.

El objetivo de este artículo es examinar selectivamente 
estudios de intervención o investigación aplicada donde han 
implementado técnicas surgidas de la investigación básica en 
procesos del aprendizaje, específicamente desde el paradigma 
de la recuperación de la respuesta en procedimientos 
pavlovianos. La mayoría de este tipo de estudios se enfoca en 
personas con sobrepeso y obesidad y tienen como objetivo 
reducir la RSC, episodios de atracón y/o el consumo hedónico 
de alimentos. Esto contribuirá a dar a conocer y promover el 
uso de técnicas surgidas de la investigación básica realizada 
en modelos animales durante los últimos 30 años. Se realizará 
un repaso breve de aspectos teóricos y empíricos sobre 
reactividad a las señales de comida y de los fenómenos de 
recuperación de la respuesta. Posteriormente, se presentarán 
algunos estudios que han implementado técnicas surgidas 
de la investigación básica y sus principales resultados o 
aportaciones. Finalmente, se concluye con una reflexión 
acerca de las implicaciones que tiene esta área de estudio en 
la práctica profesional.

Reactividad a las señales de comida
La adquisición de la RSC se da por medio del condicionamiento 
pavloviano. Por lo tanto, las señales ambientales funcionan 
como estímulos condicionados (EC) que provocan una 
respuesta condicionada (RC) de consumo o búsqueda de 
alimento. El modelo de RSC predice que el comer en exceso 
puede ser tratado exitosamente con exposición a las señales 
de comida (ESC) con prevención de la respuesta (Jansen, 
1998). La ESC se basa en los procesos del aprendizaje como 
la extinción. Esto ocurre cuando se presentan las señales 
de comida (estímulos condicionados), sin el consumo del 
alimento (respuesta condicionada). 

Por lo tanto, el objetivo de las intervenciones con ESC es 
provocar deseos de consumir alimentos, sin ingerirlos. De esta 
manera, se espera que fuera de las sesiones de intervención, 
los sujetos puedan resistir la tentación de consumir ciertos 
tipos de alimentos. No es deseable que el sujeto se resista a 
comer cualquier alimento, por lo que las intervenciones se 
deben enfocar en que el sujeto se resista a comer alimentos 
palatables (generalmente ultra procesados, ricos en azúcares 
simples y grasas saturadas, los cuales generan afectaciones 
a la salud) que son los que mayor reactividad provocan 
(Boggiano et al., 2009) y cuyo consumo a largo plazo aumenta 
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la propensión de sobrepeso y obesidad. 
El consumo de alimentos palatables no es un problema per 

se, sino el consumo de éstos en ausencia de requerimientos 
nutricionales, es decir, el consumo hedónico (Boutelle 
y Bouton, 2015). Boutelle et al. (2020) indicaron que las 
intervenciones con ESC deben enfocarse en la prevención de 
la respuesta en estado de saciedad, ya que la respuesta ante 
requerimientos nutricionales (p. ej., azúcares, grasas) es una 
respuesta adaptativa funcional. Adicionalmente, el consumo 
de alimentos ante la falta de requerimientos nutricionales se 
considera una respuesta disfuncional, ya que provee un exceso 
de calorías, lo que a largo plazo es un factor de riesgo para 
ganar peso y padecer sobrepeso u obesidad. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que el consumo de alimentos en 
ciertos escenarios tiene una función de carácter social y que 
es relevante para las personas debido a su importancia en la 
dinámica social, por lo que, lejos de evitar que la persona deje 
de consumir cualquier alimento palatable, lo que se espera 
es que haya mayor capacidad de control ante el consumo 
excesivo de este tipo de alimentos.  

Algunos estudios han relacionado a las personas en estado 
de sobrepeso y obesidad con altos niveles de RSC. En un 
estudio realizado por Ferriday y Brunstrom (2011), los autores 
encontraron que sujetos obesos expuestos a la vista y olor 
de una porción de pizza tuvieron mayor deseo de consumo 
y salivación en comparación con sujetos en normopeso. Si 
bien, se consideran los factores genéticos que predisponen 
a ser más reactivos a los alimentos palatables, la historia de 
patrones de consumo tiene un papel determinante en la 
adquisición de la RSC (Ferriday y Brunstrom, 2011; Jansen et 
al., 2003). Por su parte, Jasnsen et al. (2003) señalaron que 
los estilos de crianza durante la niñez, como promover el 
consumo de alimentos ante la ausencia de hambre, puede 
provocar en la adultez patrones de consumo disfuncionales 
como el consumo hedónico de alimentos palatables. En este 
sentido, las respuestas alimentarias al ser aprendidas son 
factibles de ser modificadas a través de la ESC con prevención 
de la respuesta, bajo el mismo principio de la terapia de 
exposición que se utiliza para disminuir o eliminar respuestas 
de ansiedad y miedo. Estudios que han evaluado la RSC a 
través de la respuesta cefálica, han encontrado que después de 
la intervención enfocada en reducir la reactividad hay mayor 
activación de zonas cerebrales asociadas al control inhibitorio 
en comparación con sujetos control o sin entrenamiento 
inhibitorio (McCaffery et al., 2009). 

La medición de la RSC en estudios con humanos se realiza 
a través de indicadores fisiológicos como la salivación, 
la frecuencia cardiaca o la respuesta galvánica de la piel 
(Ferriday y Brunstrom, 2011; Jansen et al., 2003). Asimismo, 
estudios más especializados han utilizado técnicas como 
las imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) y el 
electroencefalograma para observar las áreas implicadas en la 
respuesta ante estímulos alimentarios (Binks et al., 2017; Crézé 
et al., 2018; Hume et al., 2015). También se mide a través de 
indicadores cognitivos como puede ser el deseo o craving, la 
intención o expectativa de consumo, así como la sensación 
de hambre (Norberg et al., 2021; Chan y Cheng, 2024). Estos 
indicadores suelen medirse a través de test o preguntas 
directas (p. ej., ¿Del 1 al 10 cuánto deseo de consumo tiene de 
este alimento?). En la Tabla 1 se muestran ejemplos sobre los 
tipos de indicadores de RSC.

Recuperación de la respuesta
La recuperación de la respuesta es la reaparición de una 
respuesta previamente extinguida (González-Torres et al., 
2018). Los fenómenos de recuperación de la respuesta se 
clasifican según sus mecanismos de recuperación. Dentro del 
condicionamiento pavloviano se han identificado cuatro tipos: 
recuperación espontánea, readquisición, restablecimiento y 
renovación contextual (Bouton, 2002; 2017). En la Tabla 2 se 
describen las características de cada tipo de recuperación de 
la respuesta.

Durante más de 20 años de investigación básica se han 
identificado dos propiedades de la extinción. Una que es 
dependiente del contexto, por lo que al retirar al sujeto 
del contexto de extinción (p. ej., periodo de intervención) 

Tabla 1. Tipos de indicadores de reactividad a las señales de 
comida.

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 2. Tipos de recuperación de la respuesta.

Nota. EI = Estímulo incondicionado. EC = Estímulo Condicionado. 
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la respuesta reaparece (recaída). Referente a la conducta 
alimentaria, un individuo que se sometió a un cambio de 
dieta logra cambiar sus hábitos alimentarios; sin embargo, 
una vez que se retira del tratamiento, eventualmente vuelve 
a emitir las conductas de consumo que había logrado inhibir 
(p. ej., consumo en exceso o consumo hedónico). Otra 
propiedad es que la extinción no elimina el aprendizaje. 
Durante la extinción se genera otro aprendizaje de tipo 
inhibitorio que es dependiente del contexto. En este sentido, 
el aprendizaje inhibitorio solo se activaría cuando estuviera 
presente el contexto en donde se adquirió.

Algo importante a considerar es que, dentro del paradigma 
de renovación contextual, el contexto se considera un 
configurador de ocasión, que es un tipo de EC que modula 
la respuesta ante el EI en vez de provocarla por sí mismo 
(Bouton, 2010). Debido a que en un momento un EC le sigue 
el EI y en otro momento no, el contexto contribuye a eliminar 
la ambigüedad (Bernal Gamboa, 2013). En este sentido, si se 
adquiere la asociación EC-EI en un contexto (A), y después 
otra asociación inhibitoria EC-no EI en otro contexto 
diferente al de adquisición (B), los estímulos o señales que 
estaban presentes durante la extinción adquieren una 
función facilitadora que permite al organismo aprender 
las contingencias bajo las cuales, si se presenta el EC, no se 
presentará el EI. Con base en lo anterior, el sujeto aprende 
que una vez que desaparecen esas señales (contexto de 
tratamiento), la aparición del EC (vista del alimento) predice 
la disponibilidad del EI (consumo de alimento) y, por lo tanto, 
la RC (p.ej., salivación, deseo de consumo o búsqueda de 
alimento) reaparece. 

El contexto se refiere a los estímulos internos y externos 
que ocurren durante la situación experimental y que rodean 
a los estímulos objetivo sobre los que el sujeto tiene que 
realizar su aprendizaje (Rosas et al., 2005). Por lo tanto, 
diferentes tipos de estímulos pueden adquirir la función de 
contexto. Esto es importante considerarlo, ya que los estados 
internos del organismo como el estado emocional pueden 
ejercer control sobre la conducta alimentaria (Chan y Cheng, 
2024). De esta manera, una persona bajo un estado (feliz/
contexto A) puede inhibir una conducta (consumir alimento 
en ausencia de hambre) en ese momento, pero una vez 
que está bajo otro estado emocional (triste/contexto B) la 
respuesta vuelve a resurgir. A continuación, se presenta la 
Tabla 3 con ejemplos de los tipos de contextos

Técnicas surgidas de la investigación básica del 
aprendizaje en modelos animales
Después de varios años de investigación de los fenómenos de 
recuperación de la respuesta, y ante la necesidad de contribuir 
a resolver problemas socialmente relevantes, creció el interés 
entre investigadores para implementar estrategias que 
permitan reducir la recuperación de la respuesta. Inicialmente 

las técnicas se enfocaron en los trastornos de ansiedad o 
fobias (Gunther et al., 1998; Laborda et al., 2011). Debido a la 
similitud entre los mecanismos de recuperación, las técnicas 
son aplicables en el campo del comportamiento alimentario. 
La Tabla 4 muestra una descripción breve de las diferentes 
técnicas surgidas de la investigación básica en los procesos de 
aprendizaje de la recuperación de la respuesta.

Las técnicas llevadas a la práctica clínica: Exposición a las 
Señales de Comida (ESC)
Se han aplicado diversos tratamientos o protocolos de 
intervención que tienen como objetivo el manejo y control 
del peso corporal en población en condición de sobrepeso 
y obesidad. El contenido de estos tratamientos incluye 
elementos como son la psicoeducación, en el que se enseñan 
a los sujetos aspectos básicos de las teorías del aprendizaje, la 
reactividad a las señales de comida y cómo el ambiente influye 
en su comportamiento alimentario (Boutelle et al., 2014; 2017). 
Esto incluye que los participantes aprendan a identificar las 
señales de saciedad, hambre y deseos de consumo o craving. 
Si bien estos y otros elementos pueden variar de acuerdo al 
criterio de los profesionales, la ESC es el componente clave en 
los tratamientos basados en los procesos del aprendizaje. 

La ESC con prevención en la respuesta es un protocolo 
desarrollado por Anita Jansen utilizado para el tratamiento 
de episodios de atracones de comida en casos de bulimia 
(Jansen et al., 1989; 1992). En los últimos años, a partir de la 
investigación en los procesos de aprendizaje y en particular 
de los fenómenos de recuperación de la respuesta, se han 
añadido nuevas técnicas al protocolo de ESC para mejorar su 
efectividad y disminuir la probabilidad de recaída (Magson 
et al., 2021). La mayoría de los estudios tienen como objetivo 
reducir los episodios de atracones y el consumo hedónico de 
alimentos, principalmente aquellos que son palatables, pues 
son los que mayor densidad calórica contienen (Boutelle 
et al., 2017; Chan y Cheng, 2024; Norberg et al., 2021). El 
consumo recurrente o excesivo de este tipo de alimentos 
contribuye al aumento de peso, lo que aumenta el riesgo 
de padecer sobrepeso y obesidad. Si bien la efectividad de 
la implementación de las diversas técnicas en los protocolos 
de ESC aún no es concluyente, diversos estudios muestran 
resultados alentadores (Magson et al., 2021), lo que justifica el 
uso en la práctica clínica y en investigaciones donde apliquen 

Tabla 3. Tipos de contexto.

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 4. Técnicas aplicadas para la reducción de la recuperación de 
la respuesta en modelos animales.

Nota. EI = Estímulo incondicionado. EC = Estímulo Condicionado. 
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este tipo de tratamientos. 
En la Tabla 5 se presentan cinco estudios donde se realizó 

una intervención en la que han implementado estas técnicas, 
se describe la población que participó, la forma en que se 
aplicaron las técnicas y los resultados o aportaciones más 
relevantes. Si bien es importante señalar que se han utilizado 
otras técnicas del paradigma conductual, las mostradas aquí 
se utilizaron para optimizar las sesiones de ESC y contribuyen 
a reducir la probabilidad de la recuperación de respuestas 
alimentarias específicas como el consumo en exceso y/o 
hedónico de alimentos palatables. En este sentido, se eligieron 
estudios donde se implementaron una o varias de las técnicas 
mostradas en la Tabla 4 y que fueran parte de intervenciones 
que integraron la exposición en vivo de los alimentos. Los 
estudios presentados se eligieron debido a que contienen la 
descripción del tipo de técnica utilizada y que además son 
intervenciones con más de dos sesiones de ESC. 

Como se muestra en la Tabla 5, las técnicas surgidas desde la 
investigación en modelos animales han sido implementadas 
en intervenciones con humanos, lo que en primera instancia 
remarca la importancia de la investigación básica en modelos 
animales y cómo esto eventualmente puede beneficiar 
diversos aspectos en la vida de los humanos. 

Una de las técnicas que no están bien definidas en los 
estudios es el espaciamiento de sesiones. Esto se debe 
principalmente a las dificultades metodológicas para su 
implementación. En modelos animales, el espaciamiento 
de sesiones se determina comparando dos grupos (Bernal-
Gamboa et al., 2018; Rowe y Craske, 1998). Por ejemplo, en 
el estudio de Bernal-Gamboa et al. (2018), el intervalo entre 
sesiones durante la extinción para dos respuestas (R1 y R2) 
varió de 24 horas para R2 a 72 horas para R1. De esta manera, 
se puede evaluar el espaciamiento de la sesión a partir de la 
comparación entre R1 y R2. En cambio, en una intervención 

Tabla 5. Técnicas aplicadas en intervenciones con sesiones de exposición a las señales de comida.

Nota. El estudio realizado por Boutelle et al. (2015) solo publicó el protocolo de intervención y no ha reportado los resultados del estudio respecto a la efectividad 
de las técnicas. De ese estudio, se han publicado datos secundarios sobre la relación entre padre e hijos respecto a conductas alimentarias desinhibidas: 
pérdida del control en el consumo y consumo en ausencia de hambre (Eichen et al., 2022). ESC = Exposición a las Señales de Comida. 



Journal of Behavior and Feeding 2024, volumen 4, núm. 7, pp. 28-36. https://doi.org/10.32870/jbf.v4i7.52 33

TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE SOBREPESO Y OBESIDAD

con humanos, ¿cuál sería el criterio para determinar el 
espaciamiento de sesiones? Sería necesario establecer dos 
grupos o llegar a un consenso sobre el número de sesiones 
y el intervalo entre ensayos. Una propuesta para llevar a cabo 
el principio del espaciamiento de sesiones al campo aplicado 
sería implementar la temporalidad utilizada en protocolos 
como el desarrollado por Boutelle et al. (2017), en donde se 
aplican seis sesiones de ESC, una cada semana. Esto difiere 
del estudio realizado por Schyns et al. (2020), en el que se 
aplicaron ocho sesiones en cuatro semanas (dos por semana). 
En este sentido, si bien en el estudio realizado por Schyns et 
al. (2020) se realizan más sesiones, estas se ejecutan en menor 
tiempo en comparación con el realizado por Boutelle et al. 
(2017). Sería importante evaluar si es más efectiva la ESC en 
seis sesiones, una vez por semana, en comparación con ocho 
sesiones por un mes. 

El reforzamiento ocasional es una de las técnicas más 
sencillas de aplicar y ampliamente utilizada en intervenciones 
con humanos. Consiste en que el sujeto durante la ESC, de 
manera aleatoria, tome un pedazo o bocado del alimento al 
que es expuesto (este puede ser un alimento elegido por el 
sujeto). En modelos animales y humanos, cuando se puso a 
prueba esta técnica durante un procedimiento de extinción, 
se encontró que retrasa la readquisición de la respuesta 
apetitiva (Bouton et al., 2004; van den Akker et al., 2015). La 
aplicación de la técnica en humanos puede hasta cierto punto 
contribuir a quebrantar las expectativas de los sujetos, ya que 
se entiende que es un alimento del cual no tiene total control 
sobre su consumo, no obstante, lo que se busca es que por 
él mismo sea capaz de comprobar que no necesariamente el 
probar un alimento palatable significa que será consumido en 
su totalidad o en exceso (Jansen et al., 2016). 

La señal de extinción, a diferencia del reforzamiento 
ocasional que es homogéneo entre estudios, es la que 
más variabilidad puede presentar y depende del criterio y 
creatividad del investigador o profesional que aplica la ESC. 
Como se muestra en la Tabla 5, una señal de extinción puede 
ser una pulsera (Boutelle et al., 2015), recordatorios mentales 
o ejercicios de imaginería (Schyns et al., 2020) o una fotografía 
del sujeto durante la ESC (Norberg et al., 2021). El análisis 
del uso de esta técnica para reducir la recuperación de la 
respuesta muestra que puede ser efectiva, principalmente 
para la recuperación espontánea en modelos animales (Alfaro 
et al., 2022); sin embargo, en modelos humanos no se ha 
generado la evidencia empírica suficiente para demostrar el 
mismo efecto en procedimientos apetitivos. 

Por último, lo que probablemente presenta mayor reto 
para la implementación, sería la extinción en múltiples 
contextos. La intervención que convencionalmente ocurriría 
en el consultorio del profesional o en el laboratorio del 
investigador, debe de extenderse a otros contextos, como el 
hogar, restaurantes o puestos de comida, centros comerciales, 
supermercados, entre otros. Además, debido a la complejidad 
del contexto, se debe variar el horario de exposición, la 
duración de las sesiones de ESC, así como los estados 
emocionales y niveles de hambre y saciedad. También se debe 
tomar en cuenta que, si la ESC se realiza sin presencia del 
investigador, la intervención debe contemplar la enseñanza 
del procedimiento a los participantes. Ejemplo de ello es el 
protocolo reportado por Chan y Cheng (2024), donde esta 
técnica se realizaría en espacios escolares y laborales, así 
como en el hogar de los participantes, donde la exposición 

sería realizada por el mismo participante sin la presencia del 
profesional. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta otros aspectos 
durante la ESC. La primera es la evaluación inicial. Durante 
esta primera parte de la intervención, el investigador o 
profesional deberá indagar sobre los alimentos que pueden 
ser problemáticos para los individuos, esto es, alimentos que 
contribuyan a una ingesta excesiva como lo son los alimentos 
hipercalóricos (p. ej. refrescos, comida ultra procesada como 
pastelitos o fritangas). Durante la evaluación, se deberá 
determinar qué tipo de alimentos y la cantidad en la que serán 
presentados durante las sesiones de ESC. Si bien no hay una 
regla sobre la cantidad de alimentos que se deben presentar 
durante las sesiones de ESC, ni sobre el tipo de alimentos, lo 
sugerible sería emplear alimentos personalizados (Boutelle 
et al., 2017; Norberg et al., 2021) y alimentos palatables 
genéricos como chocolates o galletas dulces (Schyns et al., 
2020). Además, durante la sesión de evaluación se deben 
identificar los contextos en los que la conducta puede ser 
más problemática, ya sea en el trabajo, escuela, u hogar, para 
determinar el lugar o lugares donde se aplicaría la ESC. Durante 
las sesiones de ESC, es importante que de manera aleatoria se 
retiren las señales de seguridad, como puede ser la presencia 
del investigador, por lo que, las sesiones de ESC deberán ser 
realizadas por el sujeto sin presencia del profesional. 

Otro ejercicio surgido desde la terapia cognitiva y que es 
ampliamente utilizado en los estudios, es el denominado 
“violación de las expectativas”. Inicialmente aplicado para el 
tratamiento de fobias y ansiedad (Craske, 2014), también se 
ha utilizado para disminuir el consumo hedónico o exceso de 
comida (Chan y Cheng, 2024; Schyns et al., 2016; 2020).  Este es 
un ejercicio que confronta las creencias de los sujetos durante 
la ESC. El ejercicio consiste en que, durante las exposiciones, se 
cuestione al sujeto la probabilidad de que una creencia en la 
forma de “si EC, entonces EI” ocurra. Un ejemplo práctico sería, 
¿Cuál es la probabilidad de que, si estás frente a un paquete de 
galletas, lo consumas todo? El sujeto puede responder en una 
escala de 1 a 10. Donde 1 significa baja probabilidad y 10 alta 
probabilidad. La duración de las sesiones de ESC puede estar 
determinada por la violación de las expectativas, es decir, 
cuando el sujeto responde un numero bajo (p.ej., 2), la sesión 
se da por terminada. Esta técnica tiene sustento empírico 
y su utilización no implica una gran exigencia por parte de 
investigador o participante (Schyns et al., 2016; 2020). 

A partir del presente escrito se ha mostrado una visión 
general sobre cómo las técnicas que una vez fueron probadas 
en modelos animales, ahora se aplican en intervenciones con 
humanos. Si bien, son necesarios más estudios para comprobar 
la efectividad de cada uno de los factores, los resultados de 
las intervenciones justifican su uso en la práctica clínica, así 
como el planteamiento de las futuras investigaciones que 
tengan como objetivo implementar programas para reducir 
el consumo excesivo de ciertos tipos de alimentos. El diseño 
e implementación de la intervención con el objetivo de 
reducir la reactividad a las señales de comida y episodios de 
atracón desde la perspectiva conductual permite que cada 
tratamiento sea específico para cada persona. La forma en 
cómo se implemente dependerá en gran medida del criterio, 
habilidad y creatividad del investigador, así como de las 
necesidades y condiciones del individuo.
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Conclusiones
Se presentaron los principales avances en la aplicación de 
técnicas surgidas de la investigación básica de los fenómenos 
de la recuperación de la respuesta en intervenciones con 
humanos. En la cotidianidad, las personas se enfrentan a un 
ambiente obesogénico, que provee de alimentos baratos, 
sabrosos y disponibles para comer de inmediato, pero con el 
costo a largo plazo de ocasionar afectaciones a la salud. Desde 
la perspectiva conductual, los tratamientos o programas 
para control de peso no buscan la eliminación completa del 
consumo de ciertos tipos de alimentos, sino que se centran 
en el control de su consumo. En este sentido, se busca que la 
persona aumente su capacidad de auto control y no recaiga en 
conductas de consumo excesivo y/o hedónico de alimentos 
palatables. 

Una de las limitaciones de esta perspectiva es que se 
presentaron estudios en los que no se evaluó de manera 
directa la efectividad de las técnicas. Si bien el estudio 
realizado por Boutelle et al. (2014) tenía como objetivo 
comprobar si la extinción en múltiples contextos y la señal de 
extinción mejoraría los resultados del tratamiento diseñado 
por los autores, los resultados no se han publicado. También es 
importante señalar que la implementación de estas técnicas es 
relativamente nueva. En la búsqueda de la literatura relevante, 
solo se identificaron dos estudios donde se aplicaron más de 
dos técnicas (Norberg et al., 2021; Schyns et al., 2020) sin que 
se evaluara la eficacia de estas por sí mismas. En otro caso, solo 
se reportó el protocolo de intervención sin los resultados de la 
investigación (Chan y Cheng, 2024). 

Por otra parte, debido a que el objetivo de esta 
perspectiva fue mostrar cómo se han utilizado las técnicas en 
intervenciones que incluyan la exposición de los alimentos en 
vivo con más de dos sesiones, se excluyeron otros estudios en 
los que se evaluó de manera directa (van den Akker et al., 2014) 
la efectividad de alguna de las técnicas o que se incluyeron 
dentro de las sesiones de ESC (Schyns et al., 2018a) sin que el 
objetivo fuera evaluar la efectividad de la técnica empleada. 
Si bien se han realizado diversos estudios que incluyen 
sesiones de ESC, no en todos se incluyen técnicas enfocadas 
en disminuir la probabilidad de recaída y se limitan a lograr 
un aprendizaje inhibitorio y/o la violación de las expectativas 
(Schyns et al., 2016; 2018b). 

La complejidad del ambiente humano representa retos 
metodológicos al momento de evaluar de manera aislada las 
técnicas. Mientras que en modelos animales hay mayor control 
por parte del investigador sobre las variables y el ambiente, 
con los humanos no ocurre lo mismo, ya que no siempre el 
individuo tiene control sobre las variables que surgen en 
su ambiente; el único control posible es no responder a las 
mismas o implementar estrategias de evitación. Además, se 
requiere de investigaciones donde se incluyan grupos de 
comparación como el reportado por Boutelle et al. (2015); 
aunque a la fecha de la realización de este artículo no se 
han presentado los resultados del estudio, será importante 
conocer la efectividad de las técnicas empleadas. 

Por otro lado, los estudios presentados aquí no utilizaron 
asesoría dietética, por lo que, futuras investigaciones podrían 
incluir el trabajo interdisciplinario en el cual podrían participar 
en el diseño de las intervenciones psicólogos, nutriólogo y/o 
médicos. Además, la formación interdisciplinaria que se dé 
en centros de investigación y posgrados puede contribuir a 
mejorar las herramientas de los profesionales lo que permitirá 

ofrecer un mejor servicio en la práctica clínica.
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