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Una propuesta metodológica para el estudio de sesgos atencionales  
en la valoración emocional de imágenes empleando el seguimiento 

ocular 

Resumen: 

El sesgo atencional es la diferencia en el procesa-
miento de estímulos. Las IAPS son imágenes estan-
darizadas para estudiar la atención, clasificadas por 
valencia: positiva, negativa y neutra. Este estudio 
evaluó una metodología para analizar el sesgo aten-
cional mediante seguimiento ocular en imágenes 
positivas y neutras. Se utilizó un rastreador ocular 
para medir el tiempo de visualización, la latencia y 
el número de fijaciones. Participaron 40 estudiantes 
divididos en dos grupos: VP-VN y VN-VN. Se 
presentaron 22 diapositivas con dos imágenes cada 
una. El grupo VP-VN vio imágenes positivas y 
neutras; el VN-VN, solo neutras. Se emplearon 66 
imágenes, 44 neutras (la mitad repetida en ambos 
grupos). Al desaparecer la diapositiva, surgía una 
cruz en la ubicación de una imagen, y los partici-
pantes indicaban su posición. En el grupo VP-VN, 
las imágenes positivas captaron más atención, con 
mayor tiempo de visualización, más fijaciones y 
menor latencia ante la cruz, sugiriendo que las imá-
genes positivas son más atendidas. Validando esta 
metodología para el estudio del sesgo atencional  

Abstract: 

Attentional bias refers to differences in stimulus 
processing. The IAPS are standardized images used 
to study attention, classified by valence: positive, 
negative, and neutral. This study evaluated a met-
hodology to analyze attentional bias using eye tra-
cking with positive and neutral images. An eye 
tracker measured viewing time, latency, and the 
number of fixations. Forty students participated, 
divided into two groups: VP-VN and VN-VN. 
Twenty-two slides were presented, each containing 
two images. The VP-VN group viewed positive 
and neutral images, while the VN-VN group saw 
only neutral ones. A total of 66 images were used, 
44 of which were neutral (half repeated across both 
groups). After the slide disappeared, a cross appea-
red in the location of one of the images, and partici-
pants indicated its position. In the VP-VN group, 
positive images attracted more attention, with lon-
ger viewing times, more fixations, and shorter la-
tency when the cross appeared below them. These 
findings suggest that positive images receive more 
attention, validating this methodology for studying 
attentional bias.  
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Al entrar en contacto con diversos estímulos, 

los organismos focalizan de manera selectiva 

la atención en ciertos aspectos del entorno, 

ignorando aquellos que no le sean relevantes 

(Anderson, 2005). Este proceso de selección 

de estímulos produce un sesgo atencional, el 

cual señala la diferencia de la atención hacia 

estímulos más atractivos en comparación a 

aquellos que no lo son (Castillo, 2003), de 

esta manera, se lleva cabo una diferencia de 

procesamiento atencional hacia los estímulos 

disponibles (Arriaga et al., 2022). 

Diversos estudios (Frijda et al., 2009; 

Rodriguez-Mosquera et al., 2004) han encon-

trado que los estímulos a los que se dirige la 

atención están mediados por los intereses de 

los individuos, por lo cual un estímulo rele-

vante para algunos puede no serlo para otros. 

Se ha propuesto que la atención puede ser in-

fluenciada por factores emocionales (Brosch 

et al., 2011; Compton, 2003; Lang, 1995; 

Pourtois et al., 2013; Vuilleumier, 2005), por 

lo cual aquellos estímulos con una valencia 

emocional, positiva o negativa serían más re-

levantes produciendo un sesgo atencional. La 

magnitud del cual dependerá del nivel de 

arousal del estímulo, entendido como el gra-

do en el que se produce una reacción fisioló-

gica en el observador (Russell, 1980), así co-

mo, de los intereses y objetivos del individuo 

(Pool et al., 2015). 

De esta manera, la presencia de un 

sesgo atencional en individuos con caracterís-

ticas clínicas específicas se relaciona con el 

desarrollo y mantenimiento de estas, por lo 

cual en el trabajo clínico se ha empleado el 

entrenamiento de modificación de este sesgo 

para reducir los síntomas de los trastornos del 

dolor (Amir et al., 2009; Sharpe et al., 2012). 

Este sesgo se ha identificado en casos de an-

siedad (Mathews & Macleod, 1985; Mogg et 

al., 1992; MacLeod, 1999), adicciones (Téllez 

et al., 2021; Crespo et al., 2007; Shankleman 

et al., 2015; Orain-Pelissolo et al., 2004; Ho-

gath et al., 2008; MacLeod et al., 1986), tras-

tornos alimenticios (Shafran et al., 2007; Rei-

ger et al., 1998; Meyer et al., 2000; Placanica 

et al., 2002), trastorno de estrés postraumático 

(Bryant & Harvey, 1995; McNally et al., 

1990; MacLeod et al., 1986), entre otros. 

Algunos de los métodos experimenta-

les empleados en el estudio del sesgo atencio-

nal producido por una valencia emocional, 

descritos por Castillo (2003), han sido la tarea 

de “pop-out”, la prueba de Stroop, la tarea de 

detección de puntos y el seguimiento de mo-

vimientos oculares. 

La tarea de “pop-out” consiste en la 

presentación de matrices de fotografías de 

rostros con distinta valencia emocional, a los 

participantes se les solicita que identifiquen lo 

más rápido posible el rostro que es diferente a 

los demás y fue desarrollado originalmente 

por Hansen (1988); los rostros eran de alegría 

o enfado y se encontró que los participantes 

responden con mayor rapidez al identificar un 

rostro enfadado en una matriz de rostros ale-

gres, a lo que se refirió como “efecto de supe-

rioridad de la amenaza”, lo que promovía el 

sesgo atencional. 

La prueba de Stroop es empleada tam-

bién para el estudio de la atención, la flexibi-

lidad cognitiva y la inhibición de respuestas 

automáticas en favor de otras más inusuales, 

conocido como “efecto Stroop” (Stroop, 

1953).  Esta prueba es utilizada principalmen-

te en el diagnóstico de daño cerebral, adicción 

a los fármacos, estrés y otras psicopatologías 

mediante una tarea que implementa colores y 

se basa en las diferencias en la identificación 

y lectura de estos. Existen distintas variacio-

nes de esta prueba, pero la más utilizada es la 

propuesta por Golden (1975), la cual consiste 

en tres láminas de 100 ítems distribuidos al 

azar en 5 columnas, los ítems son distintos 

colores que van cambiando el orden y la pala-

bra escrita en cada lámina. Las limitaciones 

de esta prueba, es que presenta diferencias en 
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los resultados de los participantes dependien-

do de la velocidad de procesamiento y proce-

sos atencionales que pueden interferir en la 

ejecución de la tarea y los resultados 

(Ramírez et al., 2011). 

En la tarea de detección de puntos 

(MacLeod et al., 1986) se presentan por unos 

segundos pares de caras emocionales, sepa-

rándolas espacialmente. En otra pantalla pos-

terior a la aparición de las imágenes, aparece 

un punto en la posición donde se presentó una 

de las dos imágenes y los participantes pre-

sionan lo antes posible la posición en la que 

apareció, lo que permite registrar la latencia 

de la respuesta (Castillo, 2003). 

En los métodos experimentales men-

cionados se ha empleado la atención visual y 

Henderson (2007) establece que este tipo de 

atención es equivalente con la dirección de 

los ojos, para lo cual se emplean medidas 

conductuales. Bajo este fundamento, la aten-

ción ha sido estudiada a través del registro 

ocular de los movimientos sacádicos o rastreo 

ocular (eye-tracking), (Arriaga et al., 2022; 

Téllez et al., 2021; Pérez-Tehoyotl et al., 

2019; Skinner et al., 2017). Este método per-

mite registrar la atención de manera continua 

durante todo el desarrollo del sesgo atencio-

nal, lo que posibilita identificar la posición de 

los ojos y los movimientos sacádicos ante un 

estímulo visual. Asimismo, se puede registrar 

el porcentaje de tiempo en el que los partici-

pantes atienden a los estímulos, así como las 

revisitas y fijaciones a cada uno de ellos, me-

diante rayos infrarrojos que detectan la orien-

tación de las pupilas. En condiciones norma-

les, en la búsqueda visual se presenta un pa-

trón organizado de movimientos oculares em-

pleados en la búsqueda de detalles relevantes 

en el área para recopilar información, por lo 

cual, a través del rastreo ocular, es posible 

identificar qué estímulos fueron más relevan-

tes para los participantes dentro de un área de 

observación (Pérez-Tehoyotl et al., 2019). 

Este método ha sido empleado en in-

vestigaciones de la atención en el consumo de 

sustancias (Field et al., 2011), en la mercado-

tecnia para comparar las acciones de los usua-

rios en los sitios web (Rovira et al., 2014) y 

como metodología para evaluar la orientación 

de la atención y el ajuste en escenas visuales 

emocionales (Nummenmaa et al., 2006), entre 

otros. 

La combinación de las metodologías 

para el estudio del sesgo atencional como la 

prueba de detección de punto en combinación 

con la técnica de rastreo ocular ha demostrado 

presentar evidencia más directa e implemen-

tando la medida de procesamiento sensorial 

(Armstrong & Olatunji, 2012; Toh et al., 

2011). Así, la comparación de imágenes con 

distintas valencias y el seguimiento ocular 

han sido empleados en conjunto en diversos 

estudios y se relaciona con la preferencia ha-

cia estímulos emocionales hacia los neutros. 

Crespo et al., (2007) utilizaron ambas técni-

cas para el estudio del consumo de tabaco con 

imágenes relacionadas a este e imágenes neu-

tras. Por su parte, Bebko et al., (2011) investi-

garon el rol de la atención en la regulación de 

eventos emotivos por medio de imágenes. 

También, Pannasch et al., (2008) exploraron 

la relación entre fijaciones oculares y la am-

plitud sacádica de imágenes neutras. 

Las IAPS (Sistema Internacional de 

Imágenes Afectivas) son fotografías estanda-

rizadas para el estudio de la emoción y la 

atención, las cuales son divididas en positi-

vas, negativas y neutras dependiendo de los 

valores del arousal, valencia y dominancia 

(Lang et al., 2005). Es un extenso conjunto de 

1182 imágenes que abarcan una variedad de 

contenido a lo largo de un espectro afectivo 

(Uhrig et al., 2016; Lang et al., 2008). Estas 

imágenes se encuentran distribuidas en 20 

conjuntos, cada cual con aproximadamente 60 
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imágenes (Lang et al., 2008). Estas imágenes 

se han categorizado según su valencia 

(negativo/positivo), excitación (baja/alta) y 

dominancia (dominado/ en control), así como 

por categorías de emociones discretas (Lang 

et al., 1997; Lang et al., 2008; Mikels et al., 

2005).  

 Este sistema ha sido estandarizado en 

diversas poblaciones, estadounidense (Lang 

et al., 2005), española (Vila et al., 2001), chi-

lena (Silva, 2011; Domínguez et al., 2011), 

argentina (Irrazabal et al., 2015), colombiana 

(Gantiva et al., 2011), brasileña (Ribeiro et 

al., 2005), sueca, alemana, italiana (Bradley et 

al., 2007) y mexicana (Chayo et al., 2003; 

Madera et al., 2015). 

Un estudio de Pérez-Tehoyotl et al. 

(2019) comparó la atención figura-fondo de 

diapositivas del IAPS según su valencia emo-

tiva. Se realizó un experimento para estudiar 

la atención figura-fondo, entendida como las 

fijaciones visuales a 30 diapositivas del IAPS 

de diferente valencia (positiva, negativa y 

neutra), en estudiantes universitarios. Los re-

sultados mostraron que la tasa de fijaciones 

de los participantes fue similar para las zonas 

figura-fondo en las diapositivas con valencia 

negativa, mientras que atendieron más la fi-

gura que el fondo en las diapositivas con va-

lencia neutra y positiva. Sugiriendo que los 

participantes mostraron un sesgo atencional al 

atender menos las diapositivas con valencia 

negativa. Adicionalmente se propone a la tasa 

de fijaciones obtenida con la técnica de segui-

miento ocular, como una medida conductual 

de la atención. 

Debido a la importancia del estudio 

del sesgo atencional para la atención del desa-

rrollo y mantenimiento de conductas proble-

máticas, el presente estudio hace una pro-

puesta metodológica para su estudio basada 

en la tarea propuesta por Pérez-Tehoyotl et al. 

(2019) y en la tarea de detección de puntos 

(Castillo, 2003). La cual propone modifica-

ciones a los procedimientos originales, con el 

objetivo de ampliar la validez metodológica 

del estudio del sesgo atencional, al considera 

medidas adicionales como; la latencia de la 

respuesta ante los estímulos, el porcentaje de 

tiempo que se atendieron visualmente y el 

número de fijaciones a cada uno. Las adapta-

ciones realizadas consistieron en la presenta-

ción de veinte diapositivas con imágenes de 

las IAPS de valencia neutra y positiva, para 

evaluar la presencia del sesgo en imágenes 

con y sin carga emocional para los participan-

tes. 

El objetivo del estudio fue el de pro-

poner una metodología para el estudio del 

sesgo atencional empleando el seguimiento 

ocular de imágenes con valencias emociona-

les positiva y neutra. Con un mayor número 

de variables dependientes; latencia de la res-

puesta, el porcentaje de tiempo que los parti-

cipantes vieron cada imagen y las fijaciones 

visuales. Se emplearon las IAPS como un sis-

tema validado para el estudio de la atención, 

se eligieron aleatoriamente imágenes positi-

vas y neutras para evitar la implicación de las 

imágenes negativa en los participantes. La 

propuesta metodológica es válida si los resul-

tados amplían los hallazgos de Pérez-

Tehoyotl et al., (2019). Evidenciando el sesgo 

atencional en más medidas atencionales, pre-

sentando una mayor precisión y sensibilidad. 

 

Método  

Participantes 

En el estudio participaron voluntariamente 40 

estudiantes de la Facultad de Estudios Supe-

riores Iztacala, con edades entre 18 y 24 años 

(M = 22.14), 23 de ellos de sexo femenino. 

Los participantes no tenían experiencia previa 

con la tarea experimental. 
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Consideraciones éticas 

Su participación se realizó en conformidad 

con las reglamentaciones éticas y legales es-

tablecidas en el Código Ético del Psicólogo 

de la Sociedad Mexicana de Psicología 

(2010). Los participantes podían retirarse en 

cualquier momento si lo deseaban. Con el fin 

de mantener la confidencialidad, los datos 

solicitados fueron únicamente las iniciales, la 

edad y el sexo como identificador. Los parti-

cipantes fueron asignados a dos grupos me-

diante un muestreo aleatorio por convenien-

cia. 

 

Materiales 

La tarea experimental fue programada con el 

software Super Lab 4.0 (Cedrus Co.) para 

registrar la latencia y respuestas de los parti-

cipantes. Se empleó el dispositivo de rastreo 

ocular Eye-Tracker Gazepoint®, modelo 

GP3 Desktop con una precisión de 0.5 a 1° 

de ángulo visual y un rango de ajuste en la 

cámara de 60 Hz para el procesamiento de 

imágenes, con una calibración de 5 a 9 pun-

tos, alcance de 25 cm de movimiento hori-

zontal x 11 cm de movimiento vertical y ran-

go de profundidad de ± 15 cm de profundi-

dad, para el registro de fijaciones visuales y 

porcentaje de tiempo de revisión de las imá-

genes. Los participantes realizaron la tarea en 

una computadora de escritorio compatible 

con IBM y respondieron a través de un tecla-

do mecánico de tres teclas (GOWENIC, mo-

delo KICP5TYU2Q7119-12), de las cuales 

únicamente dos estaban habilitadas 

(izquierda y derecha). 

En la tarea experimental se emplearon 

66 imágenes del IAPS (Lang et al., 1997), 

seleccionando aleatoriamente de las catego-

rías disponibles, 44 imágenes con carga emo-

tiva neutra (Mvalencia = 5.14 [SD = 0.48]; 

Marousal = 3.57 [SD = 0.48]) y 22 con car-

ga positiva (Mvalencia = 7.40 [SD = 0.50]; 

Marousal = 4.27 [SD = 0.77]). En la Tabla 1 

se enlistan las imágenes de las IAPS emplea-

das, clasificadas de acuerdo con su valencia, 

positiva o neutra. En la primera columna se 

presenta el número de imagen y en la segun-

da, la valencia determinada por el sistema. 

 

Procedimiento 

Previo a la tarea, se dio la bienvenida a los 

participantes, inicialmente se presentó una 

pantalla de ética donde se explicaban sus de-

rechos y la confidencialidad de sus datos. 

Posteriormente aparecían las instrucciones 

generales en otra pantalla, las cuales fueron: 

“En la pantalla aparecerán dos imágenes del 

lado izquierdo o derecho por unos segundos; 

después aparecerá una pantalla con una cruz 

del lado de una de las imágenes, selecciona 

la tecla del lado donde aparezca lo más rápi-

do que puedas”. 

La Figura 1 muestra un esquema de la 

tarea experimental, donde se presenta una 

diapositiva de ejemplo con su duración.  

Los participantes fueron asignados al 

azar a dos grupos: Valencia Neutra - Valen-

cia Positiva (VN-VP) y Valencia Neutra - 

Valencia Neutra (VN-VN). En el grupo VN-

VP se presentaron 22 diapositivas, cada una 

con dos imágenes (una positiva y una neutra) 

que aparecen simultáneamente a cada lado de 

la pantalla, correspondiendo los dos primeros 

pares presentados a una fase de pre-

entrenamiento. Para el segundo grupo se uti-

lizó el mismo procedimiento, pero ambas 

imágenes fueron neutras, se repitieron las 22 

imágenes neutras del primer grupo y se agre-

garon 22 nuevas de igual valencia. Cada par 

de imágenes se presentó durante cinco segun-

dos (s) y cada diapositiva tenía un fondo gris. 
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Posteriormente a cada diapositiva de 

imágenes, aparecía una pantalla de fondo gris 

con una cruz del lado izquierdo o derecho de 

la pantalla de manera contrabalanceada. En 

esta diapositiva los participantes tenían que 

responder presionando una de las dos teclas 

disponibles en el teclado, cada una corres-

pondía al lado de la pantalla donde la cruz 

podía aparecer (izquierdo o derecho). Entre 

cada ensayo se presentó un intervalo entre 

estímulos (IEE) de dos segundos que consis-

tío de una pantalla con fondo gris con un 

punto negro en el centro. Al finalizar los 22 

pares, se agregó una pantalla de agradeci-

Figura 1 Tarea Experimental Empleada. 

Nota: Se presenta un esquema de la tarea experimental con dos imágenes, una a cada lado de la 

pantalla durante 5s (neutra y positiva o neutra y neutra), posteriormente aparecía una cruz del 

lado izquierdo o derecho y los participantes respondían a su posición, el ensayo terminaba con 

un IEE que consistía en un punto en el centro de la pantalla con una duración de 2s.  
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Análisis de datos 

Las variables dependientes registradas duran-

te cada ensayo presentado fueron:  porcentaje 

de tiempo de la duración total del ensayo, que 

cada participante miraba la imagen. El núme-

ro de fijaciones   emitidas ante cada imagen y 

la latencia de la repuesta del participante ante 

la imagen con la cruz. 

Todas las variables se compararon 

estadísticamente con pruebas t de Student , ya 

que los datos cumplían con los supuestos ne-

cesarios para el uso de pruebas paramétricas. 

El análisis se realizó para los grupos VP-VN 

y VN-VN con un nivel de significancia de 

p<0.01. Los análisis se llevaron a cabo em-

pleando el software IBM, SPSS 23.  

 

Resultados 

Los grupos atendieron más a las imágenes 

positivas que a las neutras. Los resultados 

mostraron diferencias entre los grupos VP-

VN y VN-VN en las tres variables, ya que los 

participantes del primer grupo atendieron un 

porcentaje de tiempo mayor, obtuvieron ma-

yores fijaciones y la latencia de la respuesta 

fue menor ante las imágenes positivas, a dife-

rencia del grupo VN-VN donde las variables 

no mostraron diferencias entre las imágenes 

de la izquierda o derecha. 

Una t de Student mostró diferencias 

significativas en la variable porcentaje de 

tiempo, mostrando que los participantes del 

Grupo VP-VN observaron durante mayor 

tiempo las imágenes positivas con diferencia 

de las neutras (T (19) = 1.78, p<0.01, M= 

63.82, DE=6.23), Mientras que en el grupo 

VN-VN no se encontraron diferencias para 

esta variable (p>0.01). La Figura 2 muestra 

las diferencias del porcentaje de tiempo de 

ambos grupos. 

Figura 2. Diferencias en el porcentaje de tiempo. 

Figura 2.  Se muestra el porcentaje de tiempo de visualización a las imágenes presentadas a cada grupo. 

Las barras oscuras para el grupo VP-VN y las blancas para el grupo VN-VN. En el eje vertical se muestra 

el porcentaje de tiempo de observación. El asterisco señala las diferencias significativas (p>0.05). 
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Los resultados de la variable del número de 

fijaciones para las imágenes se muestran en la 

Figura 3 Una t de Student mostró que el nú-

mero de fijaciones fue mayor para las imáge-

nes positivas en el grupo VP-VN (T (19) 4.89, 

p <0.01 (9.96-05, M= 7.14, DE=1.11), mien-

tras que en el grupo VN-VN no se encontra-

ron diferencias en las fijaciones de los partici-

pantes para ambas imágenes (p>0.01). La Fi-

gura 3 muestra las diferencias del número de 

fijaciones en ambos grupos. 

 

 

Figura 3. Diferencias en el número de fijaciones. 

Nota: Se muestran el número de fijaciones a cada tipo de imágenes en ambos grupos. Las ba-

rras oscuras representan al grupo VP-VN y las blancas los resultados del grupo VN-VN. En 

el eje vertical se muestra el número de fijaciones. El asterisco señala las diferencias significa-

tivas (p>0.05)  
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Finalmente, para la latencia de las respuestas 

ante la cruz observada, los participantes del 

grupo VP-VN tardaron menos tiempo en res-

ponder cuando la cruz se mostraba debajo de 

la imagen positiva, mostrando diferencias 

significativas en ese grupo en una prueba t 

de Student (T (19) = 1.78, p < 0.01), M =, DE 

= 6.23). Mientras que en el grupo VN-VN, 

no se encontraron diferencias en la latencia 

(p > 0.01). La Figura 4 muestra la latencia 

de la respuesta, señalando diferencias en el 

grupo VP-VN para las imágenes positivas 

donde los participantes tardaron menos tiem-

po en responder a diferencia de las imágenes 

neutras en ambos grupos, donde el tiempo de 

respuesta fue mayor. 

 En general los resultados muestran que 

en todas las variables dependientes registra-

das el Grupo VP-VN atendió más las imáge-

nes con valencia positiva  

 

 

Nota. Se presenta la Latencia en ms de la respuesta a las cruces presentadas en la pantalla. Las 

barras oscuras representan al grupo VP-VN y las blancas los resultados del grupo VN-VN. El 

eje vertical presenta la latencia en ms. El asterisco señala las diferencias significativas (p>0.05). 

Figura 4. Diferencias en la latencia.  
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Discusión  

Los hallazgos confirman la presencia de un 

sesgo atencional hacia las imágenes con va-

lencia emocional positiva, congruente con 

estudios anteriores (Pérez-Tehoyotl et al., 

2019; Pool et al., 2017). De igual manera su-

gieren que la metodología empleada para la 

valoración de imágenes es sensible para el 

estudio de sesgos atencionales. En la cual se 

presentaron diapositivas con dos imágenes 

IAPS contrabalanceadas a ambos lados de un 

monitor. Cada diapositiva, mostró simultá-

neamente dos imágenes, una con valencia 

positiva y neutra o ambas neutras. Posterior-

mente en otra diapositiva con una cruz en la 

posición donde se presentó alguna de las dos 

imágenes. Los participantes respondían a 

donde aparecía la cruz.  

Los resultados muestran que la aten-

ción fue mayor para las imágenes de valencia 

positiva, ya que se encontró que los partici-

pantes del Grupo VP-VN observan estas du-

rante un mayor porcentaje de tiempo y con 

un mayor número de fijaciones. Además, con 

una latencia menor al responder a la cruz que 

aparecía debajo de ellas, en comparación al 

grupo dende ambas imágenes eran de valen-

cia neutra. 

La incorporación de una medida con-

ductual de latencia a las ya propuestas por 

Pérez-Tehoyotl et al. (2019), amplía la vali-

dez metodológica de la propuesta original. Al 

incluir más medidas sensibles para el estudio 

de la atención, permitiendo obtener, mediante 

el rastreo ocular, medidas observables de la 

atención.  

En el presente estudio, los cambios en 

la atención observados, tanto en el aumento 

en el porcentaje de tiempo de observación y 

en el número de fijaciones hacia las imágenes 

de valencia positivas, así como en la latencia 

de respuesta. Pueden explicarse por el efecto 

de la valencia emocional positiva de las imá-

genes, debido a que los estímulos con conte-

nido emocional positivo suelen ser más atrac-

tivas. Captando más la atención de los parti-

cipantes, en comparación con las imágenes 

con valencia neutra. Esta tendencia es consis-

tente con investigaciones previas que repor-

tan un sesgo atencional hacia estímulos emo-

cionalmente positivos (Pérez-Tehoyotl et al., 

2019; Pool et al., 2017). 

Por lo que la valencia emocional influ-

yó significativamente en la dirección de la 

atención, ya que sesgo la atención de los par-

ticipantes hacia las imágenes con valencia 

positiva. Lo que se evidenció no solo en el 

número de fijaciones y porcentaje de tiempo 

de observación, sino también en una menor 

latencia de la respuesta a la cruz bajo las imá-

genes positivas. Lo que sugiere que la valen-

cia emocional positiva capta de manera más 

eficiente los recursos atencionales de los par-

ticipantes. 

Así, la combinación de la tarea de de-

tección de puntos (MacLeod et al., 1986) y el 

rastreo ocular, combinados con las imágenes 

del IAPS (Lang et al., 2019), permitieron el 

registro de medidas conductuales en este es-

tudio. A su vez, observar la variación de las 

medidas de la atención entre los diversos ti-

pos de imágenes con valencia emocional 

(positiva y neutra) de los participantes. 

Estudios previos (Amir et al., 2009; 

Sharpe et al., 2012), observaron la presencia 

de un sesgo atencional en participantes con 

trastornos del dolor, lo cual sugiere una rela-

ción entre este sesgo y los síntomas de un 

trastorno. Por lo que la metodología propues-

ta podría detectar la presencia de sesgos aten-

cionales hacia estímulos de interés, como los 

incentivos de las adicciones entre otros 

(Téllez et al, 2021). Lo que muestra su utili-

dad como una herramienta para el diagnósti-

co y tratamiento de diversos trastornos. 

Una de las principales limitaciones de 
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este estudio fue el tamaño de la muestra, 

compuesto por 40 estudiantes, lo que restrin-

ge la generalización de los hallazgos a pobla-

ciones más amplias. Sin embargo, al tratarse 

de un estudio enfocado a la validación de una 

metodología para estudiar el sesgo atencio-

nal, se puede afirmar que la aproximación 

metodológica es válida. Dado que, la meto-

dología utilizada mostró sensibilidad para 

evaluar el sesgo atencional. Futuras investi-

gaciones podrían, incluir un mayor número 

de participantes con mayor diversidad socio-

demográfica. Adicionalmente se sugiere am-

pliar el estudio, integrando imágenes de va-

lencia negativa para evaluar la metodología 

con otra categoría de imágenes. Para observar 

la variación de la atención en función de la 

carga emocional de imágenes negativas. De 

igual manera, al ser un estudio exploratorio, 

es recomendable evaluar la metodología en 

poblaciones clínicamente relevantes em-

pleando la valoración emocional de imágenes 

relacionadas a diversas conductas problema. 
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