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Studies examining associations between cognitive measures and clin-

ical aspects of smoking are scarce and generally limited to predicting 

risk profiles or relapses. However, it is essential to understand the in-

fluence of several measures of executive function in nicotine addic-

tion in order to investigate factors associated with smoking mainte-

nance. This study examined the ability of working memory and delay 

discount to predict years of smoking. The sample consisted of 180 

smokers who were assessed at baseline with measures of cognitive 

impulsivity (Delay Discounting Task) and working memory [Visual 

Search and Attention Test (VSAT) and Letter-Number Sequencing 

(WAIS III)] while the outcome measure was years of smoking. Consis-

tent with predictions, working memory evaluated with Visual Search 

and Attention Test was a statistically significant factor in predicting 

years of nicotine addiction. These findings suggest that working mem-

ory is clinically relevant in nicotine dependence and proposes a pat-

tern of executive functioning associated with smoking.

Keywords: Smoking; addictive behavior; working memory; delay dis-

count.

Los estudios que examinan las asociaciones entre las medidas cogniti-

vas y los aspectos clínicos del tabaquismo son limitados y, en general, 

se limitan a predecir perfiles de riesgo o recaídas. Sin embargo, es 

esencial comprender la influencia de varias medidas de la función 

ejecutiva en la adicción a la nicotina a fin indagar factores asociados 

al mantenimiento del tabaquismo. En el presente estudio se examinó 

la capacidad de la memoria de trabajo y el descuento por retraso para 

predecir los años de tabaquismo. La muestra consistió en 180 fumado-

res que fueron evaluados en la línea de base con medidas de impulsivi-

dad cognitiva (Tarea de Descuento de Retraso) y memoria de trabajo 

[Prueba de Búsqueda y Atención Visual (VSAT) y Secuenciación de 

Números de Letras (WAIS III)] mientras que la medida de resultado 

fue los años de adicción. De acuerdo con las predicciones, la memoria 

de trabajo evaluada con la Prueba de Búsqueda y Atención Visual fue 

un factor estadísticamente significativo para predecir los años de adic-

ción a la nicotina. Estos hallazgos sugieren que la memoria de trabajo 

es clínicamente relevante en la dependencia de la nicotina y plantea 

un patrón de funcionamiento ejecutivo asociado al tabaquismo.

Palabras clave: Fumar; comportamiento adictivo; memoria de trabajo; 

descuento por retraso.
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L a epidemia del tabaquismo ocupa un lugar pre-
eminente entre las persistentes amenazas para 
la salud pública a nivel internacional (WHO, 
2019). La nicotina se ha revelado como una 

de las sustancias psicoactivas más adictivas ya que un con-
siderable porcentaje de consumidores se convierten en 
dependientes (Detandt, Bazan, Quertemont y Verbanck, 
2017). Concretamente, los efectos reforzantes de la nico-
tina inducen la activación del sistema de recompensa cere-
bral que motiva la probabilidad de repetición del consumo 
(Carlson, Birkett y Redolar Ripoll, 2018). Por lo que, la 
adicción a la nicotina representa un trastorno semiológi-
camente caracterizado por un consumo compulsivo, una 
paulatina pérdida de control sobre el consumo y la apa-
rición de un cuadro sindromático característico adscrito 
a la interrupción del uso (Zarrindast y Khakpai, 2019). 
La consolidación de la dependencia es el resultado de la 
confluencia entre factores de vulnerabilidad previa y una 
determinada configuración de mecanismos neurológicos 
que impulsan cambios neuroadaptativos predominantes 
en los procesos adictivos (Corominas, Roncero, Bruguera 
y Casas, 2007). La elevada adictividad y toxicidad derivada 
del abuso crónico de nicotina modula mecanismos neu-
ronales implicados en funciones cognitivas vitales como 
la memoria de trabajo, la atención y el control inhibitorio 
(Zlomuzica et al., 2018). La administración controlada de 
nicotina ha demostrado atenuar ciertos déficits atencio-
nales, cognitivos y anímicos asociados a la esquizofrenia, 
déficit de atención/hiperactividad, alzhéimer, párkinson, 
depresión tardía y daño cognitivo leve (Gandelman et al., 
2018; Heishman, Kleykamp y Singleton, 2010; Newhouse 
et al., 2012). No obstante, el consumo crónico repercute 
en la funcionalidad de la conectividad y en la coordina-
ción cerebral comprometiendo procesos cognitivos subor-
dinados a dichas estructuras (Durazzo, Meyerhoff y Nixon, 
2010). Concretamente, alteraciones en memoria de traba-
jo, entendida como la capacidad para retener temporal-
mente información mientras se opera con ella (Wechsler, 
1999), podrían favorecer el mantenimiento del consumo 
al predisponer a pensamientos rumiativos acerca de la 
droga (Kübler, Murphy y Garavan, 2005). Wagner et al. 
(2013) examinaron el perfil cognitivo de fumadores y no 
fumadores con el objetivo de comprobar si los fumadores 
exhibían déficits cognitivos asociados al consumo crónico. 
Evaluaron seis dominios: 1) memoria episódica [Prueba 
auditiva de aprendizaje verbal (AVLT; Helmstaedter, Lendt 
y Lux, 2001)], 2) atención visual [Trail Making Tests (TMT; 
Reitan, 1958)] y símbolo de dígitos [Wechsler Adult Intelli-
gence Scale (WAIS; Wechsler, 1999)], 3) fluidez verbal (ta-
rea de fluidez de letras S, A, B y N), 4) memoria de trabajo 
evaluada con Digit-span [Wechsler Adult Intelligence Scale 
(WAIS; Wechsler, 1999)] y secuencia de números (Gold, 
Carpenter, Randolph, Goldberg y Weinberger, 1997) 5) 
impulsividad [The Continuous Performance Test (CPT-IP; 

Cornblatt, Risch, Faris, Friedman y Erlenmeyer-Kimling, 
1988) y 6) interferencia con una tarea «Stroop» (Stroop, 
1935). Los resultados reflejaron déficits significativos 
en atención visual (TMT y Dígitos WAIS) e impulsividad 
(CPT-IP) en fumadores (Wagner et al., 2013). Más recien-
temente, Hu et al. (2017) exploraron la relación entre ta-
baquismo y rendimiento cognitivo en memoria de trabajo 
entre fumadores y no fumadores evaluados con los subtests 
de información, aritmética y dígitos [Wechsler Adult Inte-
lligence Scale (WAIS; Wechsler, 1999)] y en sintomatología 
ejecutiva [Dysexecutive Questionnaire (DEX; Bodenburg 
y Dopslaff, 2008)]. Los fumadores reportaron mayores 
puntuaciones en sintomatología disejecutiva y un menor 
rendimiento en los subtests de aritmética y dígitos (WAIS) 
con respecto a los no fumadores. Asimismo, se reflejó una 
correlación directa entre la memoria de trabajo (Dígitos) y 
la edad de inicio de fumar (Hu et al., 2018).

Por otro lado, la conducta impulsiva constituye un fac-
tor etiológico distinguido en el ámbito de la adicción a la 
nicotina (Billieux et al., 2010). Una de las dimensiones 
impulsivas comúnmente exploradas es el descuento de-
morado (De Wit, 2009) que se evalúa en tareas donde es 
necesario elegir entre una recompensa inmediata menor 
o a una recompensa mayor pero demorada (Verdejo-Gar-
cía, Alcázar-Córcoles y Albein-Urios, 2019). Un reciente 
meta-análisis examinó el rendimiento en diferentes domi-
nios neuropsicológicos entre fumadores y no fumadores 
concluyendo que los fumadores presentaban mayores ta-
sas en impulsividad cognitiva, lo que vincularon con una 
preferencia de los fumadores por devaluar recompensas a 
largo plazo en pos de recompensas inmediatas en tareas 
de descuento demorado (Conti, McLean, Tolomeo, Stee-
le y Baldacchino, 2019). Además, las tareas de descuento 
demorado se han impuesto como fuertes predictores de 
las recaídas tanto en muestras de adultos (González-Roz, 
Secades-Villa, Pericot-Valverde, Weidberg y Alonso-Pérez, 
2019; López-Torrecillas, Perales, Nieto-Ruiz y Verdejo-Gar-
cía, 2014; Reynolds, Richards, Horn y Karraker, 2004) 
como de adolescentes (Krishnan-Sarin et al., 2007; She-
ffer et al., 2014). Sin embargo, hasta donde llega nuestro 
conocimiento, la investigación acerca de sus aportacio-
nes predictivas en otros aspectos clínicos de tabaquismo 
es limitada. Asimismo, aunque el tabaquismo ha figurado 
como objeto de estudio en las últimas décadas, la mayoría 
de autores se han centrado en la detección de los factores 
previos que precipitan el inicio de consumo (Gustavson 
et al., 2017; Harakeh et al., 2012; Lydon, Wilson, Child y 
Geier, 2014), en las consecuencias adversas del consumo 
crónico (Billieux et al., 2010; Detandt et al., 2017; Lyvers, 
Carlopio, Bothma y Edwards, 2014; Sheffer et al., 2014; Va-
lentine y Sofuoglu, 2018) así como en la exploración de 
variables que comprometen la abstinencia (González-Roz 
et al., 2019; Harvanko, Strickland, Slone, Shelton y Rey-
nolds, 2019; Krishnan-Sarin et al., 2007; Luijten, Kleinjan y 
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Franken, 2016). Por lo que, en comparación con el interés 
suscitado por otras etapas vinculadas a la dependencia ni-
cotínica, como la abstinencia o el inicio, persiste la escasez 
de estudios que exploren factores vinculados al uso reite-
rado del tabaco. Especialmente, investigaciones que repor-
ten acerca de la influencia de variables neuropsicológicas 
que perpetúen la adicción a la nicotina. Además, se ha 
constatado que la respuesta terapéutica no es homogénea 
entre fumadores (Villalbi et al., 2019) en parte porque se 
desconocen los factores que motivan el uso del tabaco en 
diferentes colectivos (O’Dell y Torres, 2014). Por lo que, 
desde el punto de vista clínico y de salud pública, resulta 
primordial indagar en factores asociados al mantenimien-
to del tabaquismo que favorezcan el desarrollo de nuevos 
abordajes terapéuticos. Por esta razón, el objetivo de este 
estudio pretende aportar evidencia empírica sobre la aso-
ciación entre el rendimiento en tareas neuropsicológicas 
que evalúan memoria de trabajo e impulsividad y los años 
de adicción en una muestra de fumadores que han solici-
tado iniciar un tratamiento de deshabituación tabáquica. 
En base a la evidencia revisada que destaca el potencial 
rol de la memoria de trabajo en estimular pensamientos 
rumiantes acerca de la droga, presumimos que las variables 
que evalúan la memoria de trabajo predecirán en mayor 
medida los años de adicción.

Método
Participantes

La muestra estuvo compuesta por 180 consumidores de 
tabaco que demandaban tratamiento en el programa de 
deshabituación tabáquica del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad de Granada. Los parti-
cipantes tenían una media de edad de 47,3 (DT=8,31) den-
tro de un rango de edad entre 27 y 69 años, de los cuáles 
59% fueron mujeres. La puntuación media de la muestra 
en el test de Fagerström era de 4,49 (DT=2,32) y el consu-
mo medio de 17,9 (DT=8,94) cigarrillos por día. Los crite-
rios de inclusión fueron: 1) ser consumidor/a de tabaco 
(Fagerström >3); 2) ser mayor de 18 años; 3) poseer una 
relación laboral con la Universidad de Granada; 4) parti-
cipar voluntariamente en el tratamiento ofertado por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; y 5) cumpli-
mentar debidamente todos los cuestionarios, inventarios y 
tareas en la evaluación pretratamiento y seguimiento. Los 
criterios de exclusión fueron: presencia de un trastorno 
mental grave diagnosticado (trastorno bipolar y/o psicó-
tico, etc.) o que requiera el uso medicamentos de forma 
regular (ansiolíticos, antidepresivo, etc.), así como depen-
dencia concurrente de otras sustancias (cocaína, heroína, 
alcohol, etc.). Todos los participantes fueron informados 
sobre los objetivos del estudio y dieron su consentimiento 
para participar en el mismo. Previo a la evaluación se infor-

Tabla 1. Características demográficas de la muestra.

Categoría Medida Porcentaje Media SD Rango

Variables sociodemográficas
Edad 47,3 8,31 27-69

Años de escolarización 17,13 5,40 8-25

Carrera Profesional

Personal Administrativo 62,5%

Profesorado 19,5%

Investigadores 4%

Personal de servicio 14%

Variables tabaco

Test de Dependencia a la Nicotina Fagerström 4,49 2,32 0-10

Severa (TFDN >7) 22%

Moderada (TFDN<7) 78%

Marca de cigarrillos

Rubio 83,5%

Negro 8,5%

Liar 8%

Años de adicción 28,43 9,84 4-57

Número de cigarrillos al día 17,9 8,94 2-60

Nivel de nicotina en mg por cigarillo ,99 ,13 ,60-1.8

Intentos de abandono previo 1,27 1,35 0-12

Memoria Trabajo

Letras y Números (WAIS III) 8,70 2,90 0-15

Prueba de búsqueda y atención visual (VSAT) (Estímulos) 227,17 59,01 18-383

Prueba de búsqueda y atención visual (Errores) 7,34 11,31 0-95

Descuento demorado Tarea ¿Ahora o más Tarde? ,57 ,22 0-1

Nota. N = 180.

ADICCIONES, 2023 · VOL. 35 NÚM. 1

49



Impacto de las alteraciones neuropsicológicas sobre aspectos clínicos en tabaquismo

mó a los participantes de la voluntariedad del programa, 
así como del carácter confidencial del tratamiento de los 
datos (artículo 7 de La Ley 41/2002) realizándose por tan-
to un consentimiento informado; respaldándonos duran-
te todo el proceso de investigación en el marco legislativo 
que establece el Código Deontológico (sujeto a la última 
adaptación de la Ley 25/2009). Además, este estudio cuen-
ta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación 
Humana de la Universidad de Granada.

Instrumentos
Todas las evaluaciones neuropsicológicas fueron realiza-

das por psicólogos debidamente formados.

- Letras y Números (Escala de Inteligencia para Adultos de We-
chsler, WAIS III; Wechsler, 1999, Adaptación Española TEA 
Ediciones). En esta prueba se lee al participante una se-
cuencia combinada de letras y números; el participante 
debe reproducir esta secuencia enunciando primero 
los números, de menor a mayor, y después las letras, en 
orden alfabético. Se trata de una tarea en la que inter-
vienen el mantenimiento y la manipulación de informa-
ción de la memoria de trabajo. La prueba contiene seis 
elementos donde cada uno se compone de tres secuen-
cias de igual amplitud. Se interrumpe la administración 
cuando el sujeto falla tres secuencias de un mismo ele-
mento. El número total de aciertos constituye la variable 
de interés. 

- Prueba de búsqueda y atención visual (VSAT; Trenerry, 
Crosson, Deboe y Leber, 1990). Es un test de búsqueda 
visual de un objetivo (una letra o símbolo de color) en 
una matriz destinado a explorar la atención sostenida 
entendida como la capacidad de activar e inhibir rápi-
damente respuestas motoras. En este caso, se utilizó la 
puntuación total de estímulos detectados como variable 
independiente.

- Tarea de Descuento Demorado. Cuestionario ¿Ahora o más 
tarde? (Delay Discounting Task, DDT; Kirby, Petry y Bic-
kel, 1999). Se trata de un cuestionario de 27 preguntas 
de elección monetaria que solicita preferencias entre 
recompensas más pequeñas e inmediatas o recompen-
sas mayores pero demoradas que varían según su valor 
y el tiempo de entrega. Se calculó el área bajo la curva 
(AUC) de acuerdo con la propuesta de Myerson, Green 
y Warusawitharana (2001). El AUC se calculó para el in-
tervalo de magnitudes de recompensa incluidas en el 
cuestionario (pequeño-Euro 25-35; medio-Euro 50-60;  
y grande-Euro 75-85), de acuerdo con la fórmula  
(x2-x1) [(y1-y2)/ 2], donde x1 y x2 son sucesivos retra-
sos, y1 e y2 son los valores subjetivos asociados a estos 
retrasos (Myerson, Green y Warusawitharana, 2001). La 
variable predictiva fue el AUC, con valores de AUC más 
bajos que indican mayor impulsividad.

Patrón de consumo de tabaco
Entrevista semiestructurada para fumadores (López-To-

rrecillas, 1996): recopila información sociodemográfica, 
historia familiar, años de adicción, número de cigarrillos 
por día e historial de consumo, en la primera sesión del 
tratamiento. La codificación de la variable criterio «Años 
de adicción» se definió como el número de años desde la 
fecha de inicio del consumo hasta el inicio del tratamiento 
de deshabituación tabáquica. 

Test Fagerström de Dependencia a la Nicotina (TFDN) (Fa-
gerstrom y Schneider, 1989)consta de 6 ítems que evalúan 
el grado de dependencia fisiológica. La puntuación máxi-
ma es de 10 puntos y se categoriza en dependencia leve 
(0-3 puntos), moderada (4-7 puntos) y grave (8-10 puntos). 

Procedimiento 
Realizamos un estudio cuasiexperimental, observacio-

nal y transversal con un muestreo no aleatorio e incidental, 
pues solicitaban de manera voluntaria acogerse al progra-
ma. Los participantes fueron evaluados de manera indivi-
dual antes de empezar el tratamiento de deshabituación 
tabáquica (por lo que las medidas de este estudio corres-
ponden a la evaluación basal), siendo los instrumentos del 
estudio parte de un protocolo mayor dirigido a la evalua-
ción neuropsicológica dentro de una intervención de des-
habituación tabáquica. La intervención de deshabituación 
tabáquica posterior constaba de tres fases: 1) Fase psicoe-
ducativa (planificación de actividades y establecimiento de 
objetivos) para reducir el consumo de tabaco y realización 
de pruebas neuropsicológicas e instrumentos psicológicos; 
2) prescripción y administración controlada de vareniclina, 
fármaco agonista parcial y antagonista en presencia de nico-
tina de los receptores neuronales para acetilcolina de tipo 
nicotínico α4β2; y (3) seguimientos clínicos con estrategias 
de prevención de recaídas, fomento de hábitos de vida salu-
dables y estrategias destinadas al aumento de la motivación. 

El programa comienza con una sesión inicial donde se 
realiza una entrevista semiestructurada para fumadores 
(López-Torrecillas, 1996) así como una evaluación neurop-
sicológica de todos los fumadores, donde se administran 
las medidas descritas con anterioridad. Esta evaluación 
inicial se llevó a cabo en una única sesión, teniendo en 
cuenta los descansos oportunos para evitar el efecto fatiga. 
Se asignó un código único a los participantes adscritos al 
programa con la finalidad de realizar un seguimiento indi-
vidual al tiempo de salvaguardar el anonimato, establecién-
dose el responsable del proyecto la persona encargada de 
custodiar los historiales.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó mediante el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics versión 20.0. En primer 
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lugar, se emplearon estadísticos descriptivos para caracte-
rizar a los participantes y correlaciones de Pearson para 
evaluar las relaciones entre variables con un criterio de 
significación estadística de p<,05. Para analizar la contribu-
ción específica de las variables independientes en los años 
de adicción se realizó un análisis de regresión jerárquica. 
Conjuntamente, se realizaron los estadísticos oportunos 
para la comprobación de supuestos que exige la aplicación 
del modelo de regresión.

Resultados
Para comprobar si existe asociación entre las variables 

se realizó la Prueba de Pearson que nos muestra que en 
nuestro estudio las variables que evalúan la memoria de 
trabajo (WAIS y VSAT) presentan una correlación inver-
sa con la variable criterio, siendo una relación leve para 
la prueba WAIS (r=-,020; p=,05) y moderada para VSAT  
(r=-,415; p=,05). En este sentido, los fumadores con pun-
tuaciones bajas en las pruebas de memoria de trabajo tien-
den a presentar más años de adicción. Por otra parte, en 
relación a la variable que evalúa el descuento demorado 
(Delay Discounting Task, DDT) se observa una relación di-
recta leve con la variable criterio (r=-,084; p=,05). Por lo 
que, en la medida que los fumadores descuentan más en 
esta prueba, es decir, muestran una conducta más impulsi-
va, los años de adicción aumentan (Tabla 2). 

En lo que respecta al análisis de regresión jerárquica 
(Tabla 3) se observó que las variables que evaluaban la 
memoria de trabajo (WAIS y VSAT) explicaron un 17,5% 
de la varianza. Finalmente, en el tercer paso, al incorporar 
la variable AUC que evaluaba el descuento por demora, 
el modelo explicó un 17,9% de la varianza criterio, dejan-
do un modelo final estadísticamente significativo, F(3,176) 

=12,80; p < ,000. En el modelo final, únicamente la variable 
de memoria de trabajo VSAT resultó estadísticamente sig-
nificativa (b= -,070, p<,000). En este sentido, en la ecuación 
de regresión se puede observar que la variable puntuación 
en VSAT representa la variable independiente con mayor 
peso en la ecuación de regresión. Un incremento de una 
unidad de desviación en VSAT determina un aumento de 

los años de adicción de ,420. Por último, al observar la am-
plitud de los intervalos de confianza de los coeficientes de 
regresión parcial nos encontramos con estimaciones más 
ajustadas en las pruebas de memoria de trabajo (VSAT y 
WAIS), pero mayor amplitud de intervalo en la prueba de 
impulsividad (Delay Discounting Task, DDT) lo que apun-
tan a menor precisión a la hora de estimar el valor pobla-
cional de este coeficiente de regresión.

Discusión
El objetivo de este estudio perseguía explorar la relación 

entre los años de adicción a la nicotina y el desempeño en 
tareas neuropsicológicas en fumadores que solicitaban ini-
ciar un tratamiento de deshabituación tabáquica. Los re-
sultados indican que tareas de memoria de trabajo (WAIS 
y VSAT) junto con una tarea de descuento demorado con-
forman un modelo de regresión significativo que explica 
un 17,9% de la varianza criterio. No obstante, únicamente 
la variable VSAT representa el principal predictor de los 
años de adicción en nuestra muestra. Exhibiendo una co-
rrelación inversa que indica que a menor rendimiento en 
VSAT más años de adicción. Hallazgos afines a los reporta-
dos por Wagner et al. (2013) que evidenciaron déficits sig-
nificativos en atención visual en fumadores con respecto a 
no fumadores (Wagner et al., 2013). Además, concuerdan 
con la hipótesis funcional-estructural que declara una su-
perposición de los efectos estructurales crónicos del taba-
quismo a los efectos funcionales de la administración agu-
da de nicotina (Sutherland et al., 2016). En consecuencia, 
las investigaciones que atribuyen propiedades beneficiosos 
a la nicotina recurren a colectivos distinguidos por un sis-
tema colinérgico alterado o una disfunción subyacente de 
nAChR (Gandelman, Newhouse y Taylor, 2018). Específica-
mente, la administración de nicotina controlada promue-
ve mejoras de actividad funcional en la corteza prefrontal 
(CPF) lateral, corteza cingulada anterior (ACC), tálamo y 

Tabla 2. Matriz de correlaciones entre variable criterio  
e independientes.

Variables Años WAIS VSAT AUC

Años 1

WAIS -,020 1

VSAT -,415* ,162* 1

TDD ,084 -,022 -,043 1

Nota. N = 180. Años = Número de años de adicción; WAIS: Puntuación total en 
subtest Letras y Números de la Escala de Inteligencia para Adultos Wechsler, 
WAIS III; VSAT= Total de estímulos en la Prueba de búsqueda y atención visual; 
TDD= Puntuación total en la Prueba de Ahora o Más Tarde. 
* P<.05.

Tabla 3. Análisis de Regresión Jerárquica.

Variable R R2 gl β t p 95% IC de β

Paso 1

WAIS ,020 ,000 1 -,069 -,273 ,786 -,570-,432

Paso 2

WAIS ,163 ,697 ,487 -,299-,626

VSAT .418 ,175 1 -,071 -6,113 ,000 -,093- -,048

Paso 3

WAIS ,167 ,049 ,478 -,296-,630

VSAT -,070 -,420 ,000 -,093--,047

TDD ,423 ,179 1 2,871 ,067 ,329 -2,919-8,66

Nota. N = 180. WAIS: Puntuación total en subtest Letras y Números de la Escala 
de Inteligencia para Adultos Wechsler, WAIS III; VSAT= Total de estímulos en la 
Prueba de búsqueda y atención visual; TDD= Puntuación total en la Prueba de 
Ahora o Más Tarde. 
* P<.05.
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cuneus, es decir, regiones tradicionalmente asociadas a la 
atención, memoria de trabajo y la ejecución de tareas que 
demandan procesamiento orientado al exterior (Red de 
control ejecutivo) (Gandelman et al., 2018; Sutherland et 
al., 2015). No obstante, el consumo crónico de nicotina 
entraña alteraciones en el rendimiento cognitivo (Duraz-
zo et al., 2010)así como neuroadaptaciones que culminan 
en disminuciones en la materia gris de regiones común-
mente identificadas en procesos asociados con la adicción 
tales como: CPF ventromedial, ínsula, tálamo y cerebelo 
(Sutherland et al., 2016). Específicamente, la ínsula como 
sustrato adscrito en el control cognitivo y atencional (Bi et 
al., 2017) e involucrado en la necesidad de fumar (Paulus 
y Stewart, 2014) parece desempeñar un papel crítico en el 
mantenimiento del tabaquismo (Sutherland y Stein, 2018). 
Además, las diferencias estructurales en la ínsula entre fu-
madores y controles se advierten de manera más plausible 
en fumadores con historiales de exposición al tabaquismo 
más amplios (Li et al., 2015). Como nuestros resultados 
pretenden aportar datos conductuales a la disquisición so-
bre las alteraciones estructurales resultantes del impacto 
nocivo del tabaquismo, como hipótesis inferencial propo-
nemos que los fumadores con mayor historial de adicción 
muestran rendimientos deficitarios en tareas demandantes 
de memoria de trabajo y de control atencional que predis-
ponen a pensamientos de deseo rumiante tradicionalmen-
te vinculados a la adicción (Hester y Garavan, 2009; Kübler 
et al., 2005).

Por otra parte, la tarea de descuento demorado (Delay 
Discounting Task, DDT) no presentó significación estadís-
tica lo que puede revelar que dicha variable intervenga no-
toriamente en otras etapas de la adicción. Presunción acor-
de con la hipótesis que sostiene Reynolds y Fields (2012) 
que afirma que las diferentes dimensiones de impulsividad 
pueden desempeñar diversas influencias en el inicio del 
consumo o en etapas posteriores (Reynolds y Fields, 2012). 
En este caso, el descuento demorado ha sido ampliamente 
vinculado con la respuesta al tratamiento (González-Roz 
et al., 2019; Krishnan-Sarin et al., 2007; López-Torrecillas 
et al., 2014; Reynolds et al., 2004; Sheffer et al., 2014). En 
resumen, la investigación refiere que, pese a que coexis-
ten diferencias individuales que facilitan la iniciación o el 
riesgo de recaídas, los efectos de la nicotina en aspectos 
cognoscitivos sugieren que existe una heterogeneidad en 
las causas que mantienen el tabaquismo (Bedi et al., 2011; 
García-Rivas y Deroche-Gamonet, 2019; Hall et al., 2015). 

Nuestros resultados ponen de manifiesto que procesos 
cognitivos demandantes de memoria de trabajo, como la 
atención sostenida y la búsqueda visual, parecen incidir en 
el mantenimiento del tabaquismo. Sin embargo, se requie-
re señalar algunas limitaciones tales como la naturaleza de 
la muestra ya que, al tratarse de una recolección no aleato-
ria e incidental, limita la generalización de los resultados. 
Además, la naturaleza transversal del estudio obstaculiza 

la obtención de datos que reporten el desarrollo temporal 
y la relación causal inferida entre las variables. Por lo que 
se resalta la importancia de implementar diseños longitu-
dinales que permitan dar cuenta de la evolución de la de-
pendencia. Finalmente, el interés que pueda suscitar este 
estudio trata de clarificar las implicaciones de variables 
neuropsicológicas en aspectos clínicos de la conducta de 
fumar tan relevantes y herméticos como el mantenimiento 
del hábito. Identificar variables mediadoras que motivan 
el uso de la nicotina resulta crucial a fin de desarrollar es-
trategias terapéuticas más eficaces (O’Dell y Torres, 2014) 
que inviten a la inclusión de variables neuropsicológicas. 
En consecuencia, nuestros resultados deben interpretarse 
como punto de partida hacia nuevas investigaciones que 
indaguen la implicación de variables cognoscitivas tanto 
en el mantenimiento del tabaquismo crónico como sus 
posibles complicidades en el camino hacia la abstinencia. 
Puesto que la capacidad predictiva de factores neurocog-
nitivos se ha explorado puntualmente en el abandono del 
hábito de fumar (Luijten et al., 2016) pese a representar 
un objetivo prioritario en las políticas preventivas (Villalbi 
et al., 2019).
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