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Resumen

Este trabajo surge a partir de una investigación en curso sobre pensamientos

rumiativos en depresión y sus respectivos correlatos neurales, siendo llevada a cabo en el

Centro de Investigación Básica en Psicología (CIBPsi). La rumiación es característica de la

depresión, y refiere a un patrón recurrente de pensamientos, los cuales se caracterizan por

ser altamente negativos, autorreferenciales y rígidos, generando en las personas un gran

malestar emocional. Suelen ser pensamientos muy perseverantes, lo que dificulta que las

personas puedan enfocarse en el mundo exterior, agravando los síntomas depresivos.

En el presente trabajo, se contribuyó al diseño y programación de dos tareas

comportamentales que permiten estudiar los patrones de pensamiento. En ambas tareas el

participante debe realizar actividades con cierto grado de exigencia atencional. Cada cierto

tiempo, estas tareas se ven “interrumpidas” por el método del Multi Dimensional Experience

Sampling (MDES), el cual permite obtener datos de auto-reporte sobre los contenidos de los

pensamientos, por ejemplo, sobre su valencia emocional o su orientación temporal.

Veintinueve voluntarios realizaron estos experimentos. Se observaron correlaciones

significativas entre los síntomas depresivos de los participantes (brindados por cuestionarios

psicológicos) con un aumento de pensamientos desgastantes, negativos y recurrentes. Se

realizó también un Análisis de Componentes Principales (PCA) que permitió identificar dos

estados mentales en los que se podía encontrar el participante, uno vinculado a estar atento

a la tarea experimental, y otro más relacionado a pensamientos sin conexión directa con

estímulos externos. También se realizaron comparaciones entre tareas experimentales que

mostraron, a través del MDES, como las personas reportan más pensamientos enfocados

en la tarea cuando se enfrentan a actividades más demandantes atencionalmente, y a su

vez, como la disminución de esta demanda se relaciona a un aumento de la espontaneidad

de los pensamientos.

Basado en los resultados, se considera que este trabajo contribuyó al diseño de

tareas experimentales que evalúan los contenidos de pensamiento. Sin embargo, debe

destacarse que la muestra es relativamente baja. Es necesario seguir desarrollando

estudios para poder comprender mejor cómo funciona la rumiación, un síntoma depresivo

que puede afectar severamente la calidad de vida de las personas.

Palabras clave: Rumiación. Depresión. Multi Dimensional Experience sampling. Mind
wandering.
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1 - Introducción

La idea de llevar a cabo este Trabajo Final de Grado (TFG) derivó a partir de una

investigación que comenzamos a desarrollar en la línea de Neurociencia Cognitiva y Salud

Mental del Centro de Investigación Básica de Psicología (CIBPsi). Dicha investigación

busca estudiar los mecanismos neurobiológicos de la rumiación en personas con síntomas

depresivos, utilizando la técnica de la Resonancia Magnética Funcional (fMRI). El

procedimiento planificado para dicha investigación es que mientras los participantes estén

dentro del resonador magnético, se les solicitará que realicen una tarea que implica una

actividad con cierto grado de demanda atencional, en conjunto con un método que permite

estudiar los contenidos de pensamientos de las personas (explicado en detalle más

adelante). Se buscará posteriormente comparar las observaciones de la actividad neural y

las respuestas comportamentales de los participantes frente a la tarea, entre un grupo con

síntomas depresivos y un grupo control sin síntomas de depresión.

Este TFG buscó contribuir al desarrollo de las tareas experimentales que más

adelante se utilizarán en combinación con fMRI para el estudio sobre los correlatos neurales

de la rumiación. A continuación se hará una introducción a temáticas fundamentales para el

desarrollo de este trabajo como son el Trastorno Depresivo Mayor (TDM), la rumiación, el

mind wandering y el Multi Dimensional Experience Sampling (MDES).

1.1 - Trastorno Depresivo Mayor

Está estimado por la Organización Mundial de la Salud que un 4,4% de la población

adulta sufre de depresión, siendo considerada una de las principales causas de

discapacidad en el mundo (World Health Organization, 2017). Es de especial importancia

prestarle atención ya que puede deteriorar muy gravemente la calidad de vida de una

persona, pudiendo llevarla al suicidio. Según el manual diagnóstico y estadístico de

enfermedades mentales DSM-V (2013), una persona con Trastorno Depresivo Mayor (o

simplemente “depresión”) se caracteriza por tener sentimientos de tristeza, desesperanza,

vacío, entre otros sentimientos negativos, la mayor parte del tiempo, todos o casi todos los

días. Junto a este tipo de emociones negativas, va acompañada también la anhedonia

(dificultad para experimentar placer) y varias afectaciones en las conductas basales de la

persona (falta o incremento del apetito, insomnio o hipersomnia, etc). La depresión tiene el

doble de prevalencia en mujeres que en hombres, y tiende a deteriorar el desempeño de las

personas en distintas áreas de su vida en más de un 50% de los casos (Ebmeier, 2006).
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Además, según una revisión de varios estudios llevada a cabo por Roca (2015), hay una

gama de procesos cognitivos que se ven deteriorados en las personas que sufren

depresión, como pueden ser la velocidad psicomotora, la atención, el aprendizaje, la

memoria y las funciones ejecutivas. Es importante destacar también, que según el DSM-V

(2013), uno de los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo mayor es la disminución

de la capacidad para pensar o concentrarse, así como las dificultades para tomar

decisiones, todos o casi todos los días.

Entre la gama de síntomas característicos de la depresión se encuentra la

rumiación, uno de los principales focos del presente trabajo. Las personas con TDM a

menudo se ven envueltas en pensamientos rumiativos (Alderman, 2015), los cuales pueden

llegar a convertirse en un problema cognitivo muy grave.

1.2 - Rumiación

La rumiación (o pensamientos rumiativos) es definida como una secuencia de

pensamientos recurrentes, repetitivos, caracterizados por tener un contenido emocional

altamente negativo y autorreferencial, a menudo vinculados con el pasado

(Nolen-Hoeksema et al., 2008), en los que muchas veces la persona se ve “enganchada”

(ejemplo, pensamientos como "no sirvo para nada" o "todos siempre me han rechazado").

Esto dificulta que se pueda prestar atención a otras cosas, generando así un humor

negativo, en especial en aquellos con depresión mayor o altos niveles de ansiedad. Estos

pensamientos generalmente no tienen ninguna conexión directa aparente con los estímulos

provenientes del ambiente. Generalmente son vistos como intrusivos, ya que muchas veces

la persona en primera instancia no desea empezar o mantener la rumiación (son generados

como una respuesta automática a estímulos internos), pero también se ha visto, que los

pensamientos rumiativos pueden ser activamente buscados por la persona, ya que ésta

tiene la creencia de que estos pueden derivar en una reflexión útil o en encontrar la solución

a sus problemas (Simpson y Papageorgiou, 2003). La rumiación en realidad no contribuye a

la resolución de problemas, sino que simplemente aumenta el malestar emocional. A su

vez, el humor negativo aumenta la rumiación, por lo que se genera un círculo vicioso que

puede agravar los síntomas depresivos de la persona aún más (Whitmer & Gotlib, 2013).

Se han encontrado asociaciones entre la rumia y variedad de estilos cognitivos

desadaptativos, como pueden ser el neuroticismo, el estilo atribucional negativo, la
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desesperanza, el pesimismo, la alta dependencia, el autoculparse y autocriticarse

excesivamente (Nolen-Hoeksema et al., 2008).

La rumiación es incluida por algunos autores dentro de una categoría denominada

Pensamiento auto-generados (Self Generated Thoughts, en inglés), que refiere a los

pensamientos cuya aparición parece no tener ninguna conexión directa con los estímulos

externos del momento (Smallwood, 2013; Hoffmann, et al., 2016). Esta categoría incluye

también al mind wandering, un concepto por el que ha habido un aumento considerable de

interés por parte de investigadores alrededor del mundo en los últimos años, y que será

también uno de los focos en el desarrollo de este trabajo.

1.3 - Mind wandering

A pesar de que en el ámbito científico todavía hay mucha discusión al respecto,

generalmente el mind wandering refiere a un cambio en el contenido de pensamiento, el

cual pasa a no tener relación con los estímulos provenientes del ambiente, sino más bien

con elementos que derivan de fuentes intrínsecas (Smallwood, 2015). Christoff (2016)

clasifica a este constructo como un estado donde se dan pensamientos espontáneos, los

cuales además de tener poca relación con lo que está ocurriendo en el mundo exterior,

tienden a fluir o cambiar de temática más libremente, por ejemplo cuando en medio de una

clase que resulta aburrida nos distraemos y comenzamos a pensar o fantasear sobre

diferentes temáticas, generalmente ninguna vinculada directamente a la clase. Según la

misma autora, esto se da debido a que los pensamientos en estado de mind-wandering

tienen restricciones (constraints, en inglés) más débiles. Las restricciones restringen las

transiciones de estados mentales y los cambios en los contenidos de pensamiento,

disminuyendo su nivel de espontaneidad. La autora teoriza que hay dos tipos de

restricciones: unas son deliberadas y se ejercen a través del control cognitivo, por ejemplo,

cuando buscamos mantenernos concentrados en una lectura aburrida, y volvemos a

enfocarnos cada vez que nos distraemos; las otras son más automáticas, y se pueden dar

mediante la saliencia afectiva, por ejemplo, cuando no podemos parar de preocuparnos por

un problema emocional personal, o mediante la saliencia sensorial, en donde algo como por

ejemplo el zumbar de una mosca no para de llamar nuestra atención y distraernos. Christoff

señala que hay tres tipos de pensamientos espontáneos: pensamientos creativos, mind

wandering y los pensamientos que uno tiene cuando sueña; siendo cada uno menos

restringido que el anterior. En este marco, la autora dice que los pensamientos rumiativos se

caracterizarían por tener un alto grado de restricciones automáticas, aunque la propuesta de
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algunos estudios como el de Simpson y Papageorgiou (2003) mencionan que la rumiación

puede ser también deliberada, lo que iría en contra a esa declaración.

La necesidad de poder profundizar sobre el mind wandering se remarca debido a

que, diferentes estudios consideran que gran parte de nuestro día lo mantenemos en este

tipo de estado mental, y que pueden afectar nuestro humor, desempeño en distintas tareas,

los procesos creativos, el aprendizaje, y la integración entre nuestro pasado, presente y

futuro (Mooneyham, 2013; Ottaviani et al., 2015). Investigaciones como la de Killingsworth y

Gilbert (2010) obtuvieron resultados que muestran que hay personas que llegan a pasar

más de la mitad de su vida en vigilia realizando vagabundeo mental.

Normalmente el tipo de método implementado para estudiar pensamientos

auto-generados y sus diferentes dimensiones es el experience sampling (en español,

muestreo experiencial) (Kahneman, 2004), que según Larson y Csikszentmihalyi (2014) es

la mejor forma para obtener información sobre el contenido y los patrones de pensamiento

de las personas.

1.4 - Experience Sampling y Multi Dimensional Experience Sampling

El experience sampling se utiliza para obtener datos de auto-reporte, y consiste en

preguntarle sistemáticamente a los participantes de un experimento en que piensan o cómo

se sienten (Larson y Csikszentmihalyi, 2014). Se busca que las preguntas sean en

momentos relativamente inesperados para que sus ideas no se vean sesgadas porque

están esperando la pregunta. En trabajos como el de Hoffmann et al. (2016), se puede ver

como se utiliza el método del experience sampling para analizar los pensamientos

auto-generados de las personas con síntomas depresivos, buscando poder estudiar la

rumiación. Los participantes de este experimento debían realizar una tarea de baja

demanda atencional (lo que facilita el mind-wandering), en la cual cada cierto tiempo se les

pedía que puntúen en una escala Likert 9 diferentes aspectos de los pensamientos que

estaban teniendo en el momento, como puede ser que tan orientados hacia el pasado eran

esos pensamientos, que tan positivos o negativos eran, etc. En los resultados se comparó

las respuestas de un grupo con depresión y un grupo control, y se observó que las personas

con síntomas depresivos presentaban en general pensamientos más negativos, más

orientados al pasado y más autorreferenciales.
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Específicamente para este TFG, se implementó una variación del experience

sampling, denominada Multi Dimensional Experience Sampling (en español, muestreo

experiencial multi-dimensional, MDES) propuesto por Smallwood y colegas (2016) para

obtener datos sobre diferentes aspectos de los pensamientos de los participantes. Este

método consiste en una serie de afirmaciones relacionadas al contenido del pensamiento,

que "interrumpe" con la actividad experimental que se esté llevando a cabo. El MDES (es

decir, la serie de afirmaciones) aparece reiteradas veces a lo largo del experimento, y en

cada una de las afirmaciones, denominadas "dimensiones", el participante debe responder

en base a una escala Likert que tanto se asocia lo que se afirma con lo que estaba

pensando momentos antes de que empiece el MDES. Un ejemplo de estas afirmaciones

puede ser: “mis pensamientos eran sobre cosas que me importan”, y en caso de que la

persona estuviese pensando en cosas muy relevantes para ella, debería responder

puntuando alto en esa escala. Se da un cierto tiempo entre cada MDES como forma de que

el participante pueda volver (o no) a un estado donde se den pensamiento auto-generados.

Como puede verse en los trabajos de Konu (2020) y Turnbull (2019), generalmente

el MDES es utilizado en conjunto con diferentes actividades experimentales para evaluar

cómo varían las respuestas al MDES, dependiendo de la demanda atencional que exija el

contexto (o actividad). Además, esto permite que se puedan analizar respuestas

comportamentales, como pueden ser los tiempos de reacción, los errores en la tarea, etc.

(los errores o demoras pueden interpretarse como si la persona estuviera desenfocada de la

tarea, es decir, en estado de mind wandering o rumiación), las cuales pueden ser vistas

como una medida "menos subjetiva" que las respuestas al cuestionario MDES (Martinon et

al., 2019).

2 - Objetivos

Este trabajo tuvo dos objetivos principales. Un primer objetivo consistió en contribuir

a desarrollar dos tareas experimentales que permitieran evaluar los pensamientos

intrínsecos de las personas. Un segundo objetivo consistió en desarrollar experimentos

comportamentales que permitieran valorar el funcionamiento de estas tareas. Una de las

tareas experimentales es la tarea Go/No-Go, que tiene como base una actividad de control

de impulsos en conjunto con el MDES (similar a la del trabajo de Konu (2020)). La otra es la

tarea N-Back, que tiene como base una actividad de memoria con dos condiciones, 1-Back

y 0-Back, sumada al procedimiento MDES (similar a la del trabajo de Turnbull (2019)). Tanto

la tarea Go/No-Go como cada condición de la tarea N-Back exigen diferentes grados de

9



demanda atencional. Todo esto permite que además de estudiar los pensamientos

intrínsecos de las personas, se pueda observar cómo los diferentes grados de demanda

atencional impuestos por cada tarea (o condición) influyen en los mismos. El desarrollo de

estas tareas experimentales se realizó con el fin de contribuir al proyecto de funcionamiento

cerebral mencionado al comienzo de la introducción.

Culminado el trabajo de diseño y programación de las tareas Go/No-go y N-Back, se

reclutaron participantes para adquirir datos comportamentales (cada participante realizó una

de las dos tareas), con los cuales se llevó a cabo un primer análisis preliminar. Éste análisis

incluye: un Análisis de Componentes Principales (PCA), para poder indagar sobre los

posibles estados mentales que hayan tenido los participantes realizando la tarea;

comparaciones entre los promedios de respuesta de los participantes a las dimensiones del

MDES, para cada uno de los contextos experimentales (el término “contextos

experimentales” será utilizado en el resto del trabajo para referirse a la tarea Go/No-go, a la

condición 1-Back y a la condición 0-Back); y una correlación entre los promedios de las

respuestas a las diferentes dimensiones del MDES por participante, con sus respectivos

puntajes en el Inventario de Depresión de Beck y el Cuestionario de Ansiedad Estado -

Rasgo, de manera que se pueda observar si hay un vínculo entre los síntomas depresivos y

ansiógenos de los participantes y sus contenidos de pensamiento al realizar la tarea. Se

planteó llevar a cabo ambas tareas para probarlas, realizar ajustes, y eventualmente poder

implementarlas junto con fMRI en la investigación mencionada anteriormente.

La contribución de este estudio y el futuro avance de la investigación sobre los

correlatos neurobiológicos de la rumia serán de gran valor debido a que, hasta la fecha, no

se han publicado estudios que aborden la rumiación en personas con síntomas depresivos,

utilizando métodos de experience sampling para detectar los contenidos de pensamiento y

la técnica de fMRI para el estudio de sus respectivos correlatos neuronales. Esto permitirá

avanzar en el conocimiento que tenemos sobre la rumiación, su dinámica y funcionamiento.

3 - Hipótesis

Como fue mencionado en la introducción, las dimensiones del MDES permiten

mediante afirmaciones estudiar diferentes aspectos de los pensamientos de las personas,

contando cada una con un nombre específico (más detallado en el apartado 4.3.3). Se

espera que comparando las respuestas del MDES entre los distintos contextos

experimentales se puedan observar diferencias significativas en las respuestas de algunas
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dimensiones. La condición 1-Back es el contexto de mayor demanda atencional, siguiéndole

la condición 0-Back, y por último, la tarea Go/No-go, el contexto menos demandante. Se

espera que a medida que la exigencia del contexto aumente, las personas reporten más

pensamientos vinculados a estar prestando atención a la tarea, representados por los

puntajes de diferentes dimensiones del MDES (detalladas más adelante). A su vez, a menor

demanda atencional, se espera que se reporten más pensamientos espontáneos o

vinculados al estado de mind wandering.

Se utilizaron cuestionarios para evaluar diferentes variables psicológicas, entre ellas

los síntomas depresivos. Se espera que mayores niveles de depresión se correlacionen a

un incremento de pensamientos rumiativos, debido al estrecho vínculo entre la rumiación y

los síntomas de depresión. Por tanto, se espera poder encontrar correlaciones significativas

entre los puntajes de los cuestionarios que miden la depresión y los promedios de respuesta

a dimensiones del MDES que se relacionen a pensamientos más desgastantes, más

negativos, recurrentes, persistentes, etc.

También se espera que el PCA permita encontrar patrones entre los datos, en este

caso, se utilizará entre los puntajes de respuesta al MDES. Basado en lo que se ha visto en

otros estudios con experimentos similares al del presente trabajo (Konu, 2020; Turnbull,

2019), es esperable que este análisis genere un primer componente que permita identificar

dos estados mentales, uno que represente a un participante que está enfocado en la tarea,

y otro que esté más asociado al mind wandering, es decir, no estar enfocado en la tarea.

4 - Metodología

4.1 - Participantes

Se reclutaron participantes adultos mayores de 18 años. La convocatoria de

participantes se realizó a través de las redes sociales del equipo de investigación. El

presente estudio cuenta con el aval del Comité de Ética y todos los voluntarios dieron su

consentimiento de participar. Fue requerido para reclutar voluntarios que tengan secundaria

completa y ninguno se encontrase en tratamiento con psicofármacos. Veintinueve

voluntarios formaron parte de este estudio, de los cuales 15 (7 mujeres, 8 hombres)

participaron en la tarea Go/no-go y 14 (7 mujeres, 7 hombres) en la tarea N-Back. Estos dos

grupos fueron formados para valorar el funcionamiento de cada tarea y comparar cómo

cambian las respuestas de los participantes frente a diferentes demandas atencionales. La
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edad promedio de los participantes fue de 26,83, con un rango de entre 19 y 55 años,

siendo el participante de 55 un caso excepcional, ya que el segundo participante de mayor

edad tenía 32 años. Todos llenaron una serie de formularios con datos personales y

cuestionarios psicológicos (que se detallarán en el apartado de cuestionarios) en la página

de estudios del CIBPsi.

En unos pocos casos se dió que los participantes no completaron el experimento. En

la tarea Go/no-go, el experimento completo incluye 32 MDES, un participante realizó 24 y

otro 16. En la tarea N-Back, el experimento completo incluye 24 MDES, un participante

realizó 12. De igual manera se trabajó con los datos adquiridos si bien no estaban

completos.

4.2 - Cuestionarios

Inventario de Depresión de Beck (BDI) (original en inglés, Beck, 1961; en español,

Bonilla, 2004): Este inventario se llenó domiciliariamente, previo a la sesión experimental,

en la página de estudios del CIBPsi. Busca poder evaluar la severidad de los síntomas

depresivos de una persona. Consiste en un cuestionario múltiple opción, con 21 ítems para

responder, donde se le indica al participante que responda en base a cómo se estuvo

sintiendo en las últimas dos semanas. Cada ítem consta de 4 respuestas posibles

representadas en afirmaciones, en donde cada una representa un mayor grado de

severidad que la anterior. Un participante no completó el cuestionario.

Cuestionario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI) (original en inglés, Spielberger,

1970; en español, Buela, 2015): La parte correspondiente a la ansiedad-rasgo (explicada a

continuación) se llenó domiciliariamente, previo a la sesión experimental, en la página de

estudios del CIBPsi, y además, se les solicitó a los voluntarios que momentos antes de

comenzar con la tarea experimental completen la parte correspondiente a la

ansiedad-estado (explicada a continuación). Consta de dos partes, una en la que se evalúa

la propensión ansiógena de la persona, es decir el nivel de ansiedad que tiende a

caracterizar al individuo, es decir la ansiedad-rasgo, y otra que busca medir la ansiedad del

participante a la hora de completar el cuestionario, específicamente en ese momento, es

decir la ansiedad-estado. Consiste en una serie de enunciados, los cuales el participante

debe leer y puntuar en una escala Likert 4 que tanto se asemeja dicho enunciado a su

situación (0 es “Nada”, 3 es “Mucho"). Un participante no completó ninguna parte del
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cuestionario, y dos más no completaron la parte relacionada a ansiedad-estado, por lo que

se decidió que esta parte específica no será utilizada para el análisis posterior.

Otras escalas psicológicas también fueron implementadas en el desarrollo de este

estudio, pero debido a que no fueron completadas por más de la mitad de los participantes

porque fueron añadidas posteriormente, se decidió no utilizarlas para el análisis

subsecuente. Entre estas se encuentran: la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS)

(Díaz-García, 2020), la cual es utilizada para medir la afectividad positiva y la afectividad

negativa de una persona; la Escala de Respuestas Rumiativas (RRS) (Hervás, 2008), que

evalúa los patrones y la gravedad de los pensamientos rumiativos de una persona; y la

Escala de Rumiación Autocrítica (SCRS) (Martínez-Sanchis, 2021), que apunta a evaluar la

severidad de los pensamientos rumiativos relacionados a la autocrítica del individuo.

4.3 - Procedimiento experimental

A cada participante se le explicó detalladamente la tarea que debía realizar,

incentivando también a que realicen preguntas si no comprendían algo. Previo a comenzar

el experimento, debían realizar una simulación de prueba como práctica. Al final de cada

experimento se realizaron preguntas de manera cualitativa , para corroborar de que los

participantes hayan realizado el experimento adecuadamente (preguntas como por ejemplo:

“¿Fue muy difícil entender la tarea?” o “¿Sentís que los tiempos eran muy rápidos o muy

lentos?”).

4.3.1 - Tarea Go/No-go

La tarea Go/no-Go se desarrolló siguiendo el trabajo de Konu (2020), con algunas

variaciones. Fue elegida como una de las opciones ya que al ser muy poco demandante y

monótona, influencia positivamente para que las personas puedan entrar en un estado de

pensamiento introspectivo (Konu, 2020). A los participantes se le muestran dos tipos de

estímulos, unos que son los objetivos o targets (círculos verdes, 20%), y otros que son no

objetivos o no targets (octógonos rojos, 80%). Se le indica a la persona que debe apretar

una tecla en el momento que aparece un target, teniendo que abstenerse cuando aparecen

los no-target. Los ensayos experimentales que incluyen un estímulo (target o no-target) y

una cruz de fijación, tienen una duración de 3 segundos, apareciendo los estímulos en

pantalla en un rango de 500 ms a 1500 ms. Luego de entre 10 a 20 ensayos experimentales
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(una ronda, sumando entre 30 a 60 segundos), aparece en pantalla el cuestionario MDES.

Se buscó dar el tiempo suficiente entre MDES y MDES, permitiendo que se pueda volver (o

no) a un estado de mind wandering. El experimento se dividió en 4 sesiones, abarcando 32

MDES en total por persona, con un descanso de por medio entre cada una. El experimento

dura aproximadamente 80 minutos. La tarea fue programada a través de Python

(PsychoPy-2022.2.2).

Figura 1. Esquema de la tarea Go/No-go.

4.3.2 - Tarea N-Back

La tarea N-Back se desarrolló siguiendo el trabajo de Turnbull (2019), con algunas

variaciones. Fue elegida como una de las opciones ya que permite poder estudiar el

pensamiento de las personas bajo dos condiciones (para este trabajo se utilizaron dos, pero

pueden ser más), una que representa una demanda atencional alta, 1-Back, y otra en que

la exigencia es bastante más baja, debido a que la tarea es más simple, 0-Back. Al

participante se le puede presentar cualquiera de estas dos condiciones, las cuales pueden ir

turnándose. La condición en la que se encuentran va a ser indicada por una barra de color

en el medio de la pantalla (roja, 1-Back; azul, 0-Back). En la tarea 0-Back, se le presenta a

los participantes dos figuras geométricas separadas por una barra azul al medio por un

tiempo de entre 300 ms a 700ms (no-targets) seguidas de una cruz de fijación de 1400 ms a

1600 ms (un estímulo y una cruz es considerado un ensayo experimental). Luego de 2 a 6

de ensayos experimentales de esta condición, aparece una consigna (targets), en donde

aparecen tres figuras y la persona debe contestar con las teclas si la figura que aparece en
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el medio, se repite en la izquierda o derecha de la imagen. En la tarea 1-Back, la consigna

es representada por una figura en el centro acompañada de dos signos de pregunta en los

costados, en este caso, la persona debe contestar con las teclas de qué lado apareció la

figura del centro en la imagen anterior. Hay un 20% de probabilidad de que aparezca un

cuestionario MDES en vez de un estímulo target. La duración entre MDES, fue pensada

para que haya un tiempo suficiente para que la persona pueda retornar (o no) al estado de

mind wandering. El experimento se dividió en 4 sesiones, abarcando 24 MDES en total por

persona, con un descanso de por medio entre cada una. Los parámetros del cuestionario

MDES en esta tarea fueron iguales que en la tarea Go/No-go, incluyendo la imagen previa

de "Captura tu pensamiento". El experimento dura aproximadamente 65 minutos. La tarea

fue programada a través de Python (PsychoPy-2022.2.2).

Figura 2. Esquema de la tarea N-Back.

4.3.3 - Multi dimensional experience sampling

Segundos antes de contestar el MDES (al terminar la ronda de ensayos

experimentales), al participante se le aparecerá una pantalla que diga "Captura tu

pensamiento" con una duración de 3 segundos, esto fue diseñado para que pueda retener

mejor que era lo que venía pensando segundos antes, y pueda responder más

adecuadamente a las escalas que siguen. Se decidió incluir 16 afirmaciones, de las cuales

cada una tiene una duración de 5 segundos para responder, con un cruz de fijación de por

medio de 500 ms. Luego de terminada la última dimensión, se vuelve a los ensayos

experimentales.
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Como se mencionó anteriormente, la investigación de la que derivó este trabajo

apunta a estudiar la rumiación, por lo que las afirmaciones incluidas en el MDES de este

estudio están pensadas para poder indagar sobre los pensamientos rumiantes de las

personas, muy relacionado también a aspectos depresivos. En la tabla 1 aparecen las 16

dimensiones que fueron seleccionadas para el presente trabajo. Cabe destacar, que la

dimensión “rumiativo” fue elaborada por nuestro equipo mientras se buscaba diseñar las

tareas experimentales del estudio sobre los mecanismos neurales de la rumiación. El resto

fueron obtenidas de los trabajos de Konu (2020), Murphy (2019), Karapanagiotidis (2017) y

Turnbull (2021).

Nombre de la dimensión Afirmación en el MDES

Tarea Mis pensamientos estaban enfocados en la

tarea

Futuro Mis pensamientos involucraban eventos

futuros

Pasado Mis pensamientos involucraban eventos

pasados

Aquí y ahora Mis pensamientos tenían que ver con el

aquí y ahora

Propio Mis pensamientos tenían que ver conmigo

mismo:

Otros Mis pensamientos tenían que ver con

otr@s:

Negativo Mis pensamientos eran sobre cosas

negativa:

Positivo Mis pensamientos eran sobre cosas

positiva:

Imágenes Mis pensamientos tenían forma de

imágenes:
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Palabras Mis pensamientos tenían forma de

palabras:

Deliberado Mis pensamientos eran deliberados:

Espontáneo Mis pensamientos vagaban libremente

Importante Mis pensamientos eran sobre cosas que

me importan

Recurrente Mis pensamientos eran sobre temas

recurrentes que suelo pensar

Persistente Mis pensamientos me eran difíciles de

frenar

Rumiativo Mis pensamientos se sienten desgastantes

Tabla 1. Las dimensiones del MDES con las respectivas afirmaciones que ve el participante en las tareas.

4.4 - Análisis estadístico

4.4.1 - Comparación entre los puntajes del MDES de los diferentes contextos

experimentales

Se llevaron a cabo Pruebas T de muestras independientes para evaluar las

diferencias en las respuestas a las dimensiones del MDES entre la tarea Go/No-go, en

comparación con ambas condiciones de la tarea N-Back (0-Back y 1-Back). También, con el

mismo propósito, se realizaron Pruebas T para muestras relacionadas entre la condición

0-Back y 1-Back. El objetivo era poder determinar cómo el contexto experimental

(Go/No-go, 0-Back o 1-Back) en el que se encuentran los participantes influye en su

contenido de pensamiento. Para estos análisis se utilizaron las respuestas promedio de

cada participante por dimensión del MDES, dividiendo las respuestas de la tarea N-Back en

1-Back y 0-Back (las respuestas de un MDES corresponden a una condición cuando esa

condición precedía a ese MDES). Se considerarán como significativos a los valores de p <

0.05. Los datos fueron procesados por MATLAB (R2021a). Se aplicaron las Pruebas T con

el programa IBM SPSS Statistics (versión 25).
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4.4.2 - Análisis de Componentes Principales con las dimensiones del MDES

En algunas investigaciones que utilizan el procedimiento MDES se suele aplicar el

procedimiento PCA (Konu, 2020; Turnbull, 2019), que permite reducir la complejidad de los

datos, resumiendo la información en algunos componentes y permitiendo encontrar

patrones importantes. Como ya fue mencionado, el MDES de este estudio presenta 16

dimensiones, por lo que sería muy útil la aplicación de este tipo de análisis. En cada

componente se le asigna cierto valor a las diferentes dimensiones del MDES, maximizando

el porcentaje de varianza explicada (siendo el primer componente el que más explica,

siguiéndole el segundo, etc.). En este caso se realizó este análisis para identificar los

estados mentales implícitos en las respuestas de los participantes al MDES. El

procedimiento del PCA se implementó en MATLAB (R2021a).

4.4.3 - Correlación entre cuestionarios psicológicos y dimensiones del MDES

Se espera que a mayores síntomas de depresión, una persona tendería a tener más

pensamientos caracterizados por la rumiación (desenfocados de la tarea, negativos,

perseverantes, etc.), por lo que se busca comparar la relación entre estos síntomas con las

respuestas al MDES (de las dos tareas). Asimismo, debido a que altos niveles de ansiedad

también se relacionan con los pensamientos rumiativos, a su vez se decidió correlacionar

los síntomas ansiógenos con las respuestas al MDES. Para esto, se realizó una correlación

de Pearson entre el promedio de las respuestas de cada dimensión del MDES por

participante, con sus respectivos puntajes en el BDI y el STAI-rasgo. Se considerarán como

significativos a los valores de p < 0.05. Se procesaron los datos y se crearon las tablas con

la respuesta promedio de cada participante por dimensión del MDES, con el software de

programación MATLAB (R2021a). Posteriormente se utilizó el programa estadístico IBM

SPSS Statistics (versión 25) para la aplicación de correlación de Pearson entre las variables

mencionadas.
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5 - Resultados

5.1 - Comparación entre contextos

Se compararon las respuestas al MDES entre la tarea Go/No-go, la condición

1-Back y la condición 0-Back.

El promedio de las respuestas a la dimensión "tarea" son significativamente menores

(t(27) = -3.245; p = 0.003) en la tarea Go/No-go (M = 4.055, DE = 1.535) en comparación

con la condición 1-Back (M = 5.664, DE = 1.077). Los promedios de respuesta en esta

dimensión también son significativamente menores (t(13) = -3.050; p = 0.009) en la

condición 0-Back (M = 4.580, DE = 1.847) en comparación con la condición 1-Back (M =
5.664, DE = 1.077).

El promedio de las respuestas a la dimensión "deliberado" son significativamente

menores (t(27) = -2.776; p = 0.010) en la tarea Go/No-go (M = 3.535, DE = 1.237) en
comparación con la condición 1-Back (M = 4.829, DE = 1.273).

El promedio de las respuestas a la dimensión "espontáneo" son significativamente

mayores (t(27) = 2.559; p = 0.016) en la tarea Go/No-go (M = 3.878, DE = 1.134) en
comparación con la condición 1-Back (M = 2.804, DE = 1.124). Los promedios de respuesta

en esta dimensión también son significativamente mayores (t(13) = 2.691; p = 0.019) en la

condición 0-Back (M = 3.505, DE = 1.202) en comparación con la condición 1-Back (M =
2.804, DE = 1.124).

El promedio de las respuestas a la dimensión "aquí y ahora" son significativamente

menores (t(13) = -2.774; p = 0.016) en la condición 0-Back (M = 4.793, DE = 1.472) en
comparación con la condición 1-Back (M = 5.474, DE = 1.457).

No se vieron diferencias significativas en las comparaciones de las otras

dimensiones del MDES.
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Figura 3. Comparación entre los promedios de respuesta al MDES para algunas dimensiones entre los

diferentes contextos experimentales.

5.2 - Análisis de Componentes Principales (PCA)

Se realizó un PCA con los 29 participantes del experimento. El primer componente

corresponde a 29,42% de la varianza, y se distribuye como muestra la figura 4. Ésta gráfica

permite identificar dos estados mentales, uno representado por la dimensión “tarea”, “aquí y

ahora”, “imágenes” y “deliberado”, y otro representado por el resto de las dimensiones.

Figura 4. El primer componente obtenido por el PCA, aplicado a las respuestas del MDES.
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5.3 - Correlación entre cuestionarios psicológicos y dimensiones del MDES

5.3.1 - Correlación Beck-MDES

Se tuvo que descartar las respuestas de un participante debido a que no completó

los cuestionarios psicológicos.

Mediante correlaciones de Pearson se pudieron observar correlaciones positivas

significativas entre el puntaje BDI y la dimensión "rumiativo" (r (28) = 0.678, p < 0.001),
"negativo" (r (28) = 0.440, p = 0.019) y "recurrente" (r (28) = 0.376, p = 0.049),
encontrándose también correlaciones positivas que se acercan a la significancia estadística

con las dimensiones "pasado" (r (28) = 0.371 y p = 0.052) y "persistente" (r (28) = 0.351 y p
= 0.067). No se vieron correlaciones significativas con el resto de las dimensiones del

MDES.
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Figura 5. Correlaciones significativas entre algunas
dimensiones del MDES y el BDI.

5.3.2 - Correlación STAI-MDES

Se tuvo que descartar las respuestas de un participante debido a que no completó

los cuestionarios psicológicos.

Se observó una correlación negativa significativa entre el puntaje STAI-Rasgo y la

dimensión "positivo" (r (28) = -0.384, p = 0.044). No se vieron correlaciones significativas

con el resto de las dimensiones del MDES.

Figura 6. Correlación entre la dimensión “positivo” y el STAI-Rasgo
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6 - Discusión

Para el presente trabajo se desarrollaron dos tareas comportamentales que

posibilitan estudiar los pensamientos de los participantes al realizarlas, permitiendo

entender cómo funciona la dinámica de pensamiento de las personas en contextos con

mayor o menor demanda atencional. Era esperable pensar, que los participantes en algún

momento iban a desconcentrarse y permitir que su mente se enfoque en otros

pensamientos no relacionados a la tarea, lo que podría considerarse como un estado de

mind wandering, o incluso un estado de rumiación. También era esperable, como fue

destacado en las hipótesis, que los participantes iban a tener menos pensamientos

relacionados a la tarea en un contexto menos exigente, debido a que cuando uno no tiene

que prestar tanta atención o se encuentra aburrido, la mente tiende a vagar más. Esto fue

respaldado por los datos, en donde se encontró una diferencia significativa (p < 0.05) en las

respuestas a la dimensión "tarea" (es decir, los pensamientos centrados en la tarea), entre

la tarea Go/No-go y la condición 1-Back, y entre las condiciones 0-Back y 1-Back. La

condición 1-Back es más demandante y compleja y tuvo un promedio de respuesta superior

en la dimensión tarea, mientras que la tarea Go/No-go es la actividad menos demandante y

tuvo el menor promedio de respuesta.

También se encontraron resultados significativos relacionados a las dimensiones

"deliberado" y "espontáneo". Un valor alto en la primera representa pensamientos más

intencionados, como los que pueden aparecer cuando uno busca completar un objetivo

concreto, en este caso, puede relacionarse a estar enfocado en la tarea experimental. Por

otro lado, un valor alto en la dimensión "espontáneo" se relaciona más a pensamientos del

estado de mind wandering, que no estarían tan enfocados en la tarea, sino que podrían

tener que ver, por ejemplo, con aspectos de la vida personal. Las comparaciones mostraron

que hubo significativamente un mayor promedio de respuesta a la dimensión "deliberado"

en la condición 1-Back en comparación con la tarea Go/No-go. También mostraron

significativamente un mayor promedio de respuesta a la dimensión "espontáneo" en la tarea

Go/No-go y 0-Back en comparación con la condición 1-Back. Acompañando a esto, se

observó un mayor promedio de respuesta en la dimensión "aquí y ahora" en la condición

1-Back en comparación 0-Back, una dimensión que refiere a que tan en el presente estaban

enfocados los pensamientos, lo cual tiene un vínculo muy estrecho con estar enfocado en la

tarea. Estos resultados apoyan la idea de que el mind wandering aumenta en un contexto

con poca demanda atencional.
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Con respecto a la duración de las tareas se buscó que las sesiones experimentales

de este estudio sean lo más largas posibles, ya que esto permitiría poder realizar un

muestreo mayor de pensamientos, si bien debía atenderse que fuera realizable dentro del

resonador. Basado en algunos estudios (Walker, 2018) se puede pensar que a medida que

progresa el experimento de este estudio, aumentarán el aburrimiento y la fatiga,

disminuyendo la concentración de los voluntarios en la tarea e incrementando la frecuencia

de pensamientos en estado de mind wandering.

Con respecto a los resultados obtenidos por el PCA, basado en el valor asignado a

cada una de las dimensiones en el primer componente, se puede interpretar la

representación de dos estados mentales: uno que refiere a un estado mental caracterizado

por pensamientos enfocados en la tarea (dimensión "tarea", "aquí y ahora", "imágenes" y

"deliberado"), y otro estado más caracterizado por el mind wandering (el resto de las

dimensiones). Un resultado similar fue visto en los trabajos de Konu (2020) y Turnbull

(2019), lo que lleva a pensar que el experimento generó el efecto deseado en los

participantes, donde en algunos momentos la persona estaría enfocada en la tarea y con

sus pensamientos relacionados a eso, y en otros momentos en estado de mind wandering,

con la mente fluyendo entre diversas temáticas.

Como ya ha sido mencionado, la rumiación es característica del pensamiento en

depresión, por tanto, basado en una gama amplia de estudios (Papageorgiou, 2004;

Nolen-Hoeksema, 2008; Whitmer, 2013; etc.) y en las teorías cognitivas de la depresión

(Beck, 1979) era esperable que mayores síntomas depresivos se asocien con una

tendencia a tener pensamientos rumiantes más frecuentes, más perseverantes, más

autorreferenciales, con una tendencia hacia el pasado y con una valencia más negativa. Por

tanto, como fue mencionado en las hipótesis, se esperaba que el puntaje de los

participantes en el BDI se correlacione significativamente con la respuesta a varias

dimensiones del MDES que indiquen la presencia de rumiación. En particular, se

encontraron correlaciones positivas entre el puntaje de Beck y las siguientes dimensiones

del MDES: "rumiativo", la cual refiere al desgaste psicológico que genera la rumiación en la

persona; "negativo", que hace referencia a la valencia negativa de los pensamientos, por

ejemplo, sentimientos de tristeza, autocrítica, abandono, etc.; y "recurrente", que indica la

recurrencia de los pensamientos, característico de la rumiación. También se encontraron

dos correlaciones positivas muy cercanas a la significancia estadística entre el BDI y dos

dimensiones: "pasado", que muestra la orientación al pasado de los pensamientos, algo

muy usual en la rumiación; y "persistente", que puede relacionarse a la intrusión y

perseverancia de los pensamientos rumiativos. Se esperaba que la dimensión “propio”
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también tuviera una correlación significativa con el BDI, debido a las distorsiones cognitivas

que prevalecen en la depresión y que hacen que el pensamiento sea en exceso

autorreferencial, pero los resultados no fueron significativos al respecto. En trabajos como el

de Hoffmann (2016) donde se realiza un experience sampling en una muestra con

depresión, se pudo observar que las personas del grupo con TDM reportaban más

pensamientos autorreferenciales (entre otras cosas). Es necesario, como es mencionado

más adelante, seguir profundizando con muestras mayores, para obtener una base de datos

más robusta.

Aunque no ha sido el foco principal de este trabajo, no puede dejarse de lado que

hay una relación cercana entre la rumiación y los niveles de ansiedad (Olatunji, 2013).

Puede decirse que en cierto grado, los resultados de la correlación de Pearson entre el

STAI y las dimensiones del MDES han apoyado la idea de la existencia de este vínculo.

Pudo verse una correlación negativa significativa entre el STAI-Rasgo y la dimensión

"positivo", lo que indica lógicamente, que a mayores niveles de ansiedad-rasgo las personas

reportaron menos valencia positiva en sus pensamientos, como por ejemplo sentimientos de

alegría o entusiasmo.

El humor negativo es un predictor de mayores niveles de mind wandering, así como

también predice un mayor contenido negativo en los pensamientos de dicho estado,

pudiendo eventualmente derivar en estados rumiativos (Poerio, 2013; Smallwood y

O'Connor, 2011; Whitmer & Gotlib, 2013). El humor negativo es también uno de los

síntomas comunes de la depresión y la ansiedad excesiva.

Como ya fue mencionado en la introducción, las personas con depresión tienen

complicaciones en diferentes procesos cognitivos, entre ellos, la atención (Roca, 2015).

También, debe remarcarse que hay un estrecho vínculo entre la tendencia a rumiar y las

dificultades en la atención (Whitmer & Gotlib, 2013). Puede pensarse que los problemas de

atención de las personas con depresión pueden estar relacionados a episodios más largos y

frecuentes de rumiación, que a su vez pueden verse retroalimentados por las fallas en la

atención. En última instancia, el deterioro atencional puede asociarse a una perpetuación y

agravamiento de los síntomas depresivos. En este estudio no se vieron resultados

significativos entre el BDI o STAI y la concentración de las personas en la tarea (dimensión

"tarea"), como tampoco se indagó sobre patrones que se puedan asociar con los tiempos de

respuesta o los errores en las tareas. Sería indicado poder seguir profundizando en

muestras más grandes, para analizar si se puede ver un efecto significativo en relación al

vínculo entre la depresión y la atención.
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6.1 - Limitaciones

A pesar de que se han encontrado resultados significativos en el presente trabajo,

debe remarcarse que el número de participantes (29) es relativamente bajo, por lo que es

importante estudiar la replicación de los resultados en muestras más grandes.

En lo que respecta a las tareas experimentales, debe considerarse que el MDES

interrumpe a los participantes, lo que no permite que se desarrolle completamente un

estado de mind wandering, minimizando la ecologicidad de la tarea. Como manera de poder

compensar este problema, durante la realización de estudios piloto se fue aumentando el

tiempo entre MDES y MDES, de manera de facilitar que la persona vuelva a estado de mind

wandering. A su vez, esto consume bastante tiempo lo cual hace que no se puedan realizar

tantos muestreos (32 para la tarea Go/No-go, 24 para la tarea N-Back). Cabe destacar

también, que ambas tareas son relativamente complejas de explicar y con muchas

variables, lo que puede afectar las respuestas de los participantes por no haber

comprendido totalmente la tarea.

6.2 - Perspectivas a futuro

Por delante queda poder estudiar el contenido de los pensamientos no solamente a

nivel comportamental sino también en cuanto a sus bases neurales. Para esto, como se

mencionó anteriormente, se está planificando un estudio donde se utilizan las tareas

experimentales presentadas en este trabajo en conjunción con la técnica de fMRI. Para este

estudio se reclutarán nuevos participantes, conformando un grupo con síntomas depresivos

y un grupo control sin sintomatología depresivas. También será necesario adaptar las tareas

Go/No-Go y N-Back al resonador magnético.

Se considerará también implementar otros métodos de auto-reporte que permitan

observar los cambios en los contenidos de pensamiento, como pueden ser: Free

Association Semantic Task (FAST, en español, tarea semántica de asociación libre), una

tarea del trabajo de Andrews-Hanna (2022), donde se les solicita a los participantes que

graben audios asociando conceptos, los cuales luego son analizados; Think Aloud

Paradigm (TAP, en español, paradigma de pensar en voz alta), utilizado en el trabajo de

Rafaelli (2021), donde se les pide a los participantes que graben un audio de 10 minutos

diciendo todo lo que se les venga a la mente, el cual es analizado posteriormente; y

Descriptive Experience Sampling (DES, en español, muestreo experiencial descriptivo),
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utilizado en Kühn (2014) en conjunto con la técnica de fMRI, donde los participantes, dentro

del resonador magnético, debían anotar cada cierto tiempo en que estaban pensando para

luego ser analizado en detalle al salir. Estas tareas tienen la ventaja de que se puede

obtener una medida más concreta sobre lo que está pensando el participante, ya que lo

comunica más directamente. De todas maneras, tienen la desventaja de que es necesario

realizar interpretaciones a partir de las respuestas (por ejemplo, si eran pensamientos

negativos o positivos), lo que puede generar un sesgo. Además, los participantes pueden no

querer reportar lo que estaban pensando, por vergüenza o algún otro motivo, llevándolos a

mentir sobre el contenido de sus pensamientos.

Es también plausible considerar la posibilidad de agregar estímulos negativos

previos a la realización de las tareas experimentales, como forma de inducir un estado

rumiativo a los participantes (ejemplo, indicarles que se centren en ciertos aspectos

negativos de su vida, ver videos tristes, etc.).

6.3 - Conclusión

A pesar de que existan diversos tratamientos disponibles para la depresión, tanto en

lo que respecta a psicoterapias o psicofármacos, a menudo se puede ver que los pacientes

presentan baja o nula respuesta ante estos, dando lugar a recaídas o a la cronicidad del

trastorno (Rush et al., 2022). Siendo la rumiación uno de los síntomas y perpetuadores del

TDM, es de alta necesidad seguir investigando sobre el funcionamiento cognitivo y

neurológico de la misma. Es bueno destacar que, los resultados obtenidos en el presente

trabajo fueron muy cercanos a lo esperado y a lo presentado en estudios previos con

experimentos similares relacionados al contenido del pensamiento y la rumiación

(Hoffmann, 2016; Konu, 2020; Turnbull, 2021, etc.), lo que da un buen indicio sobre cómo

trabajar próximamente en la investigación con resonancia magnética funcional. El tipo de

tareas experimentales que se elaboraron en el presente trabajo suponen una contribución

en esta dirección, lo que eventualmente permitirá que se puedan desarrollar nuevos y

mejores abordajes para lidiar con los pensamientos rumiativos y la depresión en general.
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