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Bioloǵıa Humana

Agosto 2024

mailto:favio.dauria@gmail.net


ii



1. Tutora: Dra. Victoria Gradin

2. Co-tutor: Dr. Álvaro Cabana
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Resumen

¿Qué caracteŕısticas tiene el pensamiento rumiante?, ¿qué caracteri-

za al pensamiento reiterativo y de valencia negativa que comúnmente

se encuentra en las personas con depresión? Para responder a estas

preguntas se implementó una técnica de asociación de palabras desa-

rrollada recientemente denominada FAST (Free Association Semantic

Task), en la que los/as participantes generan cadenas de asociaciones

a partir de palabras iniciales de valencia variable, y luego puntúan las

palabras que generaron a través de dos dimensiones: valencia (cuán po-

sitiva/negativa sienten que es la palabra) y relevancia personal (cuánto

sienten que esa palabra refiere a ellos).

Los/as participantes (n=102) de este estudio completaron la tarea

FAST online, en conjunto con cuestionarios psicológicos. Análisis de

las valencias de las palabras que los/as participantes generaron duran-

te FAST muestra una correlación negativa con los niveles de rumia.

Espećıficamente, se observó que a mayores niveles de rumia menos

positivas las palabras generadas.. Análisis realizados sobre el conteni-

do de las palabras muestran que niveles altos de depresión dan lugar

a un pensamiento más ŕıgido, visto en la producción de palabras más

similares semánticamente durante FAST. Estos resultados sugieren

que la tarea FAST es un paradigma prometedor para el estudio del

pensamiento rumiante en depresión. Se espera que esta investigación

contribuya a entender las caracteŕısticas dinámicas del pensamiento

rumiante.

Palabras clave: depresión, rumia, lenguaje
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ÍNDICE DE FIGURAS

3. Valencias de todos los participantes promediadas por clase palabra

semilla: positivas (verde), neutrales (gris), negativas (rojo). En las

cadenas de palabras que comienzan con una semilla positiva vemos

que la valencia decrece a medida que se prolonga la cadena, mien-

tras que lo contrario ocurre para las negativas. Si la cadena es lo

suficientemente larga la valencias de todas las cadenas oscilan en

el rango 5.6-6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Las probabilidades de transición para los estados positivo (valen-

cia ≥5) y negativo (valencia<5) indican la probabilidad de que un

participante se mueva entre estos estados durante la generación de

una cadena de asociación de palabras. En promedio existe una ma-

yor probabilidad de permanecer en un estado positivo, o moverse
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pensamiento más ŕıgido en contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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GLOSARIO

Glosario

BDI-II Beck Depression Inventory II. Herramienta de evalua-

ción psicológica utilizada para medir la severidad de de-

presión en adultos.

FAST Free Association Semantic Task. Tarea de asociación

semántica en la cual los participantes realizan cadenas

de asociación de palabras a partir de distintas palabras

iniciales, de manera tal que cada palabra en la cadena

tiene relación semántica con la anterior.

GloVe Global Vectors for World Representation. Método de re-

presentación de palabras basado en modelos de embed-

dings que se utiliza en el procesamiento de lenguaje na-

tural. Crea representaciones vectoriales de palabras que

permiten analizar relaciones semánticas.

PANAS Positive and Negative Affect Schedule. Escala para me-

dir dos dimensiones del afecto: afecto positivo y afecto

negativo. Afecto positivo refleja la experiencia de emo-

ciones agradables y estados de ánimo positivos, i.e: fe-

licidad, alegŕıa, enerǵıa. Afecto negativo refleja la expe-

riencia de emociones desagradables y estados de animo

negativos, i.e.: tristeza, ira, ansiedad.

RRS Ruminative Responses Scale. La escala de respuestas

rumiativas es un cuestionario psicológico para medir la

tendencia de una persona a rumiar sobre sus pensamien-

tos y sentimientos negativos.
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GLOSARIO

SCRS Self Critical Rumination scale. Cuestionario psicológico

para medir la tendencia de una persona a involucrarse

en pensamientos autocŕıticos y rumiativos. La rumiación

autocŕıtica refiere a la tendencia a reflexionar repetida-

mente sobre los propios defectos y errores personales.

STAI State-Trait Anxiety Inventory. Herramienta psicométtri-

ca para medir la ansiedad e individuos. Permite evaluar

la ansiedad en su estado actual (estado) y la predispo-

sición general a experimentar ansiedad (rasgo)

TAP Thinking Aloud Paradigm. Tarea en que los participan-

tes dicen en voz alta todo lo que pasa por su mente. Se

utiliza para explorar el diálogo interno de la persona

xi



1

Introducción

1.1. Flujo de pensamiento

En la historia temprana de la psicoloǵıa exist́ıa un gran interés por estudiar

las propiedades dinámicas del pensamiento, más notablemente en el psicoanálisis

y las técnicas de asociación libre estudiadas por Freud (1899) y Jung (1919) . Este

interés por dilucidar cómo ocurre este fenómeno que William James (1890) deno-

minó “flujo de consciencia” (de acuerdo a William James, 1890: “consciousness

as an uninterrupted ‘flow’: ‘a ‘river’ or a ‘stream’ are the metaphors by which it

is most naturally described. In talking of it hereafter, let’s call it the stream of

thought, consciousness, or subjective life”) no era de interés sólo en la psicoloǵıa,

pues podŕıa especularse que constitúıa una parte central del Zeitgeist de la era

moderna. Este interés por comprender y representar el flujo de pensamiento es

una de las caracteŕısticas que define la literatura moderna (el Ulises de Joyce y

The Wasteland de T.S. Eliot estando entre las principales obras del modernismo

que utilizan el flujo de conciencia para diferentes efectos), uno de los temas re-

currentes en la filosof́ıa del siglo XX (por ejemplo Matter and Memory de Henri

Bergson), y uno de los principios gúıas en el proceso creativo de Dali en las artes

plásticas (Kandeh Kar, 2010) y el automatismo surrealista.
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1.1 Flujo de pensamiento

Sin embargo, tradicionalmente la psicoloǵıa experimental y las neurociencias

no se han dirigido tanto a comprender cómo ocurre el flujo de pensamiento, sino

que en su lugar se han enfocado en métodos retrospectivos basados en cuestiona-

rios o en capturar el estado de la mente en un momento espećıfico, mediante tareas

experimentales donde se estudia cómo reacciona la mente frente a est́ımulos del

exterior. Como consecuencia de esto, las propiedades dinámicas del pensamiento

continúan siendo poco comprendidas, y no han sido estudiadas utilizando herra-

mientas modernas de investigación (Andrews-Hanna, 2021).

El concepto de flujo de consciencia captura lo que es el estado de la men-

te durante la mayor parte del tiempo. En ausencia de una voluntad espećıfica

los pensamientos rara vez se encuentran en inmediata relación con un est́ımulo

externo u objeto concreto y presentan cambios que ocurren a través de asocia-

ciones más o menos cercanas. De interés es que estas asociaciones dependen de

caracteŕısticas de la personalidad (Nettle, 2009) y en particular de la salud men-

tal y f́ısica (Klinger, 1987, 1999), estando por lo tanto también afectadas por

psicopatoloǵıas.

En los últimos años, ha crecido el interés en comprender más sobre el flujo

de pensamiento a razón de su conexión con numerosos desórdenes psicológicos.

Por ejemplo, se ha visto que la presencia de pensamientos repetitivos negativos es

un predictor de depresión y ansiedad (Spinhoven et al, 2018), alteraciones en el

flujo de pensamientos están relacionados con el trastorno ĺımite de personalidad

(Kanske et al, 2016), y muchos desórdenes están caracterizados por la presencia

de pensamientos intrusivos y repetitivos de contenido negativo en los que las

personas no pueden evitar recaer durante su flujo de pensamiento. (Ottoviani et

al., 2013).
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1.2 Depresión y rumia

1.2. Depresión y rumia

La depresión es un trastorno psicológico de alta prevalencia, afectando 3.8%

de la población mundial, esto que equivale a aproximadamente 280 millones de

personas (Depression, 2023). El trastorno depresivo mayor, que es el trastorno

depresivo clásico, se caracteriza por episodios que implican cambios claros en el

afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas (American Psychiatric Asso-

ciation, 2013). Algunos de los śıntomas más comunes son: bajo estado de ánimo,

pérdida de interés y placer en la mayoŕıa de las actividades, pérdida o aumen-

to de peso sin hacer dieta, insomnio o hipersomnia, fatiga o pérdida de enerǵıa,

sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución para pensar y con-

centrarse, pensamientos de muerte recurrentes (American Psychiatric Associa-

tion, 2013). Debido a las muchas implicaciones de sufrir un trastorno depresivo

el funcionamiento social y cognitivo se ve severamente afectado, disminuyendo

considerablemente la calidad de vida de las personas que lo padecen (Mahli &

Mann, 2018)

Una de las principales caracteristicas del pensamiento depresivo es la tenden-

cia a la rumia, esto es, el proceso de pensar perseveradamente sobre los senti-

mientos y problemas mismos. (Nolen-Hoeksema et al., 2008). La rumia exacerba

y prolonga los śıntomas depresivos (Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-Hoeksema &

Morrow, 1993; McLaughlin, 2007), y está ligada a una variedad de alteraciones

cognitivas como las funciones ejecutivas (Davis & Nolen-Hoeksema, 2000; Ward

et al., 2003; Watkins & Baracaia 2002; Watkins & Brown, 2002) y la memoria

(Lyubomirsky et al., 1998; Park et al., 2004; Watkins & Teasdale, 2001).

Debido a que la respuesta rumiativa es intrusiva y reiterativa, tratándose de

pensamientos que para el individuo son dif́ıciles de abandonar y a los cuales se

vuelve a regresar por múltiples asociaciones se suele describir al pensamiento

rumiante como un tipo de pensamiento “pegajoso” (“sticky” en inglés) (DuPre
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1.3 Free Association Semantic Task

y Spreng, 2018). Las personas con altos niveles de rumia pueden dedicar grandes

peŕıodos de tiempo a desarrollar cadenas de pensamientos con carga emocional

negativa y centrados en la propia persona, pero algo a tener en cuenta es que este

pensamiento rumiante no contribuye a la resolución de problemas, sino que solo

causa desgaste mental y ańımico.

La cercańıa de la rumia con la depresión y otras sintomatoloǵıas ha motivado

su estudio tanto mediante aproximaciones comportamentales (Andrews-Hanna et

al. 2021) como imagenológicas para describir los mecanismos neurales subyacentes

(Apazoglou et al, 2019; Kim Lux et al, 2022; Zhou et al, 2020). Para esto es vital

contar con técnicas que permitan estudiar el flujo de pensamiento. Dos técnicas

recientes utilizadas para esto son la tarea de asociación de palabras Free Semantic

Association Task (FAST) (Andrews-Hanna, 2021; Kim Lux et a., 2022; Kim Lux

et al., 2024) y el Thinking Aloud Paradigm (TAP) (Rafaelli et al, 2021). El

paradigma con el que se trabajó en este proyecto fue con la tarea FAST.

1.3. Free Association Semantic Task

La Tarea de Asociación Semántica libre (Andrews-Hanna, 2021) ha sido desa-

rrollada recientemente por autores como Jessica Andrews-Hanna y Choong-Wan

Woo. Esta técnica propone un método para estudiar el flujo de pensamiento me-

diante una tarea de asociación de palabras y la posterior evaluación de las mismas

a través de distintas dimensiones.

En esta Tarea de Asociación Semántica Libre los participantes deben generar

rápidamente cadenas de asociación libre a partir de ciertas palabras iniciales (“se-

millas”) que vaŕıan en valencia. Lo determinante de esta tarea es que cada nuevo

concepto generado debe estar relacionado al anterior en la cadena. Por ejemplo, a

partir de la palabra “flor” un participante podŕıa hacer la siguiente cadena de aso-
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1.4 Fundamentación

ciaciones: flor → casa → techo → lluvia → tormenta → relámpago, y continuar

hasta alcanzar la cantidad de palabras determinadas por el experimento.

Luego de finalizar todas las cadenas de asociaciones, las palabras generadas

son evaluadas de acuerdo a sus distintas propiedades (como valencia emocional).

Esto permite ver cómo distintas propiedades del pensamiento vaŕıan a lo largo

del tiempo a partir de un est́ımulo inicial.

La validación de esta tarea fue realizada comparando los resultados de FAST

con una tarea de pensamiento autobiográfico (validada antes en Andrews-Hanna,

2013) en la cual los participantes narran distintos pensamientos recurrentes du-

rante el último mes y luego los evalúan de acuerdo a distintas dimensiones (emo-

ciones asociadas, centralidad respecto a identidad personal, orientación social,

entre otras). El análisis de estas dos tareas mostró una correlación significativa

en cuanto a las las palabras utilizadas, el contenido temático, y la valencia de los

pensamientos (ver Andrews-Hanna, 2021, Figuras 2 y 3).

1.4. Fundamentación

Este trabajo buscó contribuir al estudio del pensamiento rumiante en la de-

presión. Es parte de un proyecto que busca investigar las bases neurales del pen-

samiento rumiante en la depresión mediante el uso de la tarea FAST y la técnica

de la resonancia magnética funcional.

Espećıficamente, en el presente trabajo se buscó contribuir al anterior proyec-

to implementando la tarea FAST y realizando un primer estudio comportamental

(no imagenológico) con la misma. Mediante este estudio comportamental se exa-

minó el funcionamiento de la tarea en idioma español y se observó si se lograban

reproducir los resultados obtenidos por Andrews-Hanna et al (2021), aśı como

aplicar nuevos análisis de procesamiento de lenguaje natural a los datos para
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1.5 Objetivos

evidenciar la rigidez de pensamiento propia de la rumia.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivos general

Este proyecto tiene como objetivo estudiar las caracteŕısticas del pensamiento

rumiante mediante el uso de la tarea FAST. Este experimento comportamental

constituirá una base para posteriormente desarrollar una investigación donde se

estudien las bases neurales del pensamiento rumiante mediante la técnica de la

resonancia magnética funcional (fMRI).

1.5.2. Objetivos espećıficos

Diseñar y montar cuestionarios psicológicos online. Se espera contar con

una bateŕıa de cuestionarios de rumia y depresión cuyos resultados serán

utilizados en conjunto con la tarea FAST.

Desarrollar un experimento que reproduzca la técnica FAST y pueda ser

implementada online. Esta tarea debe poder realizarse online, y debe ser

adaptable a un futuro experimento de fMRI.

Adquirir datos comportamentales utilizando la tarea FAST y analizar los

datos para obtener información acerca de las propiedades dinámicas del

pensamiento rumiante.

Investigar la viabilidad de crear un modelo que permita predecir la afecti-

vidad negativa a partir de las respuestas FAST.
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1.5 Objetivos

Utilizar herramientas de lenguaje natural (NLP) para estudiar el contenido

semántico de las palabras generadas durante FAST por los participantes.

7



2

Métodos

2.1. Participantes

Los participantes consistieron en 102 adultos (rango edad =18-30, M=23.63,

SD=3.86) reclutados a través de redes sociales y listas de correo de la universidad.

Dado que se trataba de un experimento online, todos los participantes realizaron

el experimento desde sus computadoras personales y en cualquier lugar desde

el cual pudieran acceder a la plataforma para realizar el experimento, de forma

que ninguno de los participantes visitó el laboratorio para completar el mismo.

Datos de 11 participantes fueron omitidos del análisis final porque no cumplieron

con las instrucciones de la tarea, ya sea porque dejaron demasiadas respuestas en

blanco o porque las respuestas generadas no cumplieron la consigna de asociación

de palabras (conteńıan entradas de texto al azar o sin significado). Datos de 91

participantes fueron utilizados en todos los análisis siguientes. Con la excepción

de los análisis semánticos, donde se utilizó la totalidad de las palabras generadas

por los participantes, se limitó el análisis a las respuestas generadas con un tiempo

de reacción menor o igual a 10 segundos.

Para este estudio se contó con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad

de Psicoloǵıa de la UdelaR y todos los participantes dieron su consentimiento

8



2.2 Implementación de la tarea online

informado al comienzo del experimento.

2.2. Implementación de la tarea online

La tarea FAST fue desarrollada en Psychopy (v2023, 2.3). Los cuestionarios

fueron implementados en la plataforma Pavlovia, y luego la tarea FAST fue subida

a la misma plataforma. Los participantes realizaron el experimento a través del

enlace que recibieron.

2.3. Cuestionarios autorreportados

Los participantes completaron una bateŕıa de cuestionarios autorreportados

antes de comenzar el experimento FAST. Los cuestionarios incluyeron el Inven-

tario de Depresión de Beck II (BDI-II, Beck et al., 1996; Jesús Sanz et al., 2003)

de 20 preguntas; la Escala de Respuestas Rumiativas (RRS; Noel-Hoeksema &

Morrow, 1991; Hervas, 2008) de 22 preguntas, que contiene dos subescalas: “broo-

ding” y “reflection”; las Escalas de Afecto Positivo y Negativo (PANAS, Watson

et. al, 1998; Lopez-Gomez et al., 2015), que contiene dos sub-escalas: afecto po-

sitivo y negativo; el cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI; Spielberger,

1983; Buela-Casal et al., 2011); y la Escala de Autocŕıtica Rumiativa (SCRS;

Smart et al., 2016; Martinez-Sanchis et al., 2021). En todos los casos se utilizaron

las versiones en español de los cuestionarios anteriores.
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2.4 Tarea de Asociación Semántica Libre (FAST: Free Association
Semantic Task)

2.4. Tarea de Asociación Semántica Libre (FAST:

Free Association Semantic Task)

La Tarea de Asociación Semántica Libre (FAST) se desarrolla en seis ciclos

de dos etapas: generación de conceptos y evaluación de conceptos.

En la etapa de generación de conceptos se les pide a los participantes que

generen una cadena de palabras o conceptos, de manera tal que cada palabra o

concepto de la cadena es la primera que se les viene a la mente en respuesta a

la palabra o concepto anterior de la cadena. Cada participante genera 6 cadenas

de 35 palabras partiendo de una lista de 6 palabras iniciales (“semillas”), que

aparecen en orden aleatorio (Ver 5.1 para las instrucciones precisas que reciben

los participantes en la tarea). Al comienzo de cada cadena la palabra semilla apa-

rece en color blanco y opacidad 1.0 en el centro de una pantalla gris durante 5

segundos; en todas los pasos subsecuentes de la misma cadena, la palabra ante-

rior aparecer en la parte superior de la pantalla en color blanco y opacidad 0.7,

mientras que el participante escribe la nueva palabra en el centro de la pantalla

en color blanco y opacidad 1.0. No se fijo un tiempo ĺımite para la generación de

conceptos, pero una advertencia es mostrada en pantalla (“Escribe una palabra

ahora”) en color rojo luego de los cinco segundos. Luego de completar una ronda

de generación de conceptos (una cadena de 35 palabras a partir de una palabra

semilla) se continúa con la etapa de evaluación de conceptos.

En la etapa de evaluación de conceptos el participante debe responder a dos

preguntas para la palabra inicial y cada una de las 35 palabras de la cadena de la

cadena antes por el participante: “¿Cuán positiva o negativa sientes que es esta

palabra?” y “¿Cuánto sientes que esta palabra refiere a ti?”. Los participantes

respondieron moviendo un botón rojo en una escala continua. Para la primera

pregunta la escala tiene tres puntos de referencia (muy negativa, neutral, muy

10



2.4 Tarea de Asociación Semántica Libre (FAST: Free Association
Semantic Task)

Figura 1: Metodoloǵıa utilizada para la tarea FAST. Los participantes comienzan
respondiendo una bateŕıa de cuestionarios psicológicos, luego hacen la tarea FAST
que consiste en dos etapas: generación de conceptos y evaluación de conceptos. En
la generación de conceptos los participantes generan de forma escrita cadenas de
asociaciones de palabras usando como punto de partida distintas palabras iniciales
(“palabras semillas”). En la evaluación de conceptos los participantes asignan dos
valores (valencia y relevancia personal) a cada palabra inicial y a la palabra semilla
de la cadena. Estas dos fases se repiten hasta agotar la lista de palabras semillas.
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2.5 Cambio de valencia en las asociaciones dentro de las cadenas de
palabras

positiva) en un rango de valencia 1 a 9, y para la segunda pregunta la escala tiene

dos puntos de referencia (poco y mucho) en un rango de relevancia personal de 0

a 1.

Tras finalizar la etapa de evaluación de conceptos, los participantes vuelven

a la etapa de generación de conceptos para realizar otro ciclo de generación y

evaluación de conceptos, comenzando con una nueva palabra semilla elegida alea-

toriamente de conjunto de palabras semillas utilizadas para el experimento. Las

seis palabras semillas fueron elegidas de manera tal que comprendan el rango de

valencia de 1 a 9. Para esto se eligieron palabras de la base de datos Norms of

valence and arousal for 14,031 Spanish words database (Stadthagen-Gonzalez et

al., 2016) en el que se encuentran valencias promedio para palabras en español.

Las palabras elegidas fueron escogidas para pertenecer a tres categoŕıas: negati-

vas, neutrales y positivas. Las palabras negativas fueron “fracaso” (valencia: M

= 1.95, SD = 1.26; arousal: M = 6.8, SD = 1.92) y “vergüenza” (valencia: M

= 3.85, SD = 1.18; arousal: M = 6.5, SD = 1.73), las palabras neutrales fueron

“mecanismo” (valencia: M = 5.05, SD = 0.39; arousal: M = 5.4, SD = 0.88) y

“cuestión” (valencia: M = 5.2, SD = 0.83; arousal: M = 5.65, SD = 1.23), las

palabras positivas fueron “ganar” (valencia: M = 7.85, SD = 1.09; arousal: M =

7.09, SD = 1.85) y “amar” (valencia: M = 8.7, SD = 0.66; arousal: M = 5.65, SD

= 3.05).

2.5. Cambio de valencia en las asociaciones den-

tro de las cadenas de palabras

Para explorar como fue la variación de la valencia dentro de las cadenas se

extrajo las valencias de las 36 palabras (1 semilla y 35 generadas) que cada

participante dio durante la etapa de evaluación de conceptos a cada una de las 6

12



2.6 Transición y tiempo de permanencia en estados

cadenas que realizaron. Estas valencias se separaron en tres categoŕıas (positiva,

neutral y negativa) de acuerdo a la clase de palabra inicial a partir de la cual

se realizó la cadena de asociación. Luego se promediaron todos los valores que

pertenecen a la misma posición de la cadena (la palabra semilla tiene posición 0)

para las tres categoŕıas anteriores.

La variación de la valencia a través de una cadena de asociaciones fue evaluada

ajustando una regresión lineal a los tres conjuntos de datos de valencias en función

de la posición de la palabra.

2.6. Transición y tiempo de permanencia en es-

tados

Para continuar investigando la dinámica de los conceptos autogenerados se

realizó un análisis de cadenas de Markov con el fin de explorar como vaŕıa la va-

lencia de una palabra en función de la valencia anterior durante la generación de

una cadena de asociaciones. Para este modelo se generaron dos estados, positivo

(valencia ≥ 5) y negativo (valencia < 5). Con este modelo se calculó la probabili-

dad de transición entre estos dos estados conceptuales. Con el fin de obtener otra

métrica que represente el movimiento entre estados conceptuales, se calculó la

duración promedio (en términos de la cantidad de palabras en la cadena de aso-

ciaciones) en que los participantes permanecen en un estado positivo y negativo.

Para esto se calculó la cantidad promedio de palabras adyacentes que pertenecen

a un mismo estado a través de todos los participantes.
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2.7 Correlaciones entre depresión, rumia y dinámicas de asociaciones

2.7. Correlaciones entre depresión, rumia y dinámi-

cas de asociaciones

Para explorar cómo la depresión y la rumia afecta las propiedades dinámi-

cas de las cadenas de asociaciones se examinó las correlaciones entre los valores

obtenidos en los cuestionarios psicológicos completados antes de la tarea por los

participantes y la valencia promedio que los participantes dieron a las palabras

durante la tarea. Luego para ver cómo distintos niveles de depresión y rumia afec-

tan los cambios de estado, se realizó nuevamente un análisis de cadena de Markov

pero con el fin de calcular las probabilidades de transición para cada participante

y las correlaciones de estas probabilidades de transición con sus puntajes en los

cuestionarios de depresión y rumia.

2.8. Análisis semánticos

Con el objeto de estudiar el contenido mismo de las palabras generadas por

los participantes en cadenas de asociación se estudió la similitud semántica de las

palabras generadas por los participantes. Este análisis fue realizado en Python

(3.10) con el modelo GloVe (GloVe embeddings from SBWC). El objetivo de los

análisis semánticos es demostrar la rigidez del pensamiento y su relación con el

pensamiento depresivo. Para hacer esto se realizaron dos tipos de análisis semánti-

co: similitud subsecuente y similitud semántica respecto a las principales creencias

centrales del pensamiento depresivo según Judith Beck (2005). Los casos en que

los participantes ingresaron dos o más palabras en algún paso instancia durante

la cadena de asociación (por ejemplo: alegŕıa → ganas de mejorar) fueron descar-

tados por no poder ser analizados adecuadamente en el modelo utilizado.
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2.8 Análisis semánticos

2.8.1. Similitud subsecuente

Para examinar la rigidez de pensamiento se utilizó la métrica de similitud

subsecuente tomada de Rafaelli et al. (2021), que intenta capturar la tendencia

de los participantes a regresar a contenido similar a través de una serie de asocia-

ciones. La similitud subsecuente de una palabra es el valor promedio de similitud

semántica que una palabra tiene con todas las subsecuentes en una cadena. Por

ejemplo, para la palabra pi, la similitud subsecuente es el promedio de similitud

(pi, pi+1), similitud (pi, pi+2), . . . , similitud (pi, p35).. Siguiendo a Rafaelli et al.

(2021) se extrajo las palabras generadas por los participantes en las cadenas de

asociación durante la tarea de asociación semántica libre, y en cada cadena se

cálculo la similitud subsecuente para las palabras. Los valores de similitud subse-

cuente fueron separados en dos categoŕıas de acuerdo a la valencia de la palabra

pi: baja (valencia <5) y alta (valencia ≥5). Luego se examinó la relación entre

estos valores de similitud subsecuente promedio por categoŕıa en función de los

puntajes en el cuestionario de Beck (BDI-II) para cada participante.

2.8.2. Similitud respecto a creencias centrales en la de-

presión

De acuerdo a Beck (2005) el pensamiento depresivo se caracteriza por las

siguientes creencias centrales del Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2.

A partir estas creencias se generó la siguiente lista de palabras: indefenso,

débil, ineficaz, vulnerable, dependiente, atrapado, incapaz, inútil, incompetente,

fracasado, defectuoso, desagradable, feo, malo, inferior, diferente, anormal, recha-

zo, abandono, soledad. Utilizando el modelo GloVe se generó un vector promedio

de todas las palabras. Para ver en qué medida estas creencias se encuentran repre-

sentadas en las cadenas de asociaciones que generan los participantes se examinó
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2.8 Análisis semánticos

Creencias centrales de desamparo
Estoy indefenso Soy incapaz

Estoy fuera de control Soy incompetente
Soy débil Soy un fracasado

Soy vulnerable No me respetan
Soy dependiente Soy defectuoso (inferior a los demás)
Estoy atrapado No soy lo suficientemente bueno (en función de los éxitos)

Cuadro 2.1: Creencias centrales de desamparo según Judith Beck. Estas son las
creencias comúnes en relación al desamparo personal y la dificultad en obtención
de logros.

Creencias centrales de incapacidad de ser amado
No agrado a nadie Soy diferente
No me desean No soy normal (y los demás no me amarán)

No soy atractivo No soy lo suficientemente bueno (para ser amado por los demás)
No me quieren Van a rechazarme

No se ocupan de mı́ Van a abandonarme
Soy malo Me quedaré solo

Cuadro 2.2: Creencias centrales de incapacidad de ser según Judith Beck. Estas
creencias incluyen temas de desvalorización, de no ser deseado, e inferioridad (en
cuanto a ser defectuoso en algún aspecto).

la similitud semántica que guardan las palabras generadas por los participantes

respecto al vector de Beck con sus puntajes en el cuestionario BDI-II.
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3

Resultados

3.1. Dinámicas de conceptos autogenerados du-

rante FAST

Las cadenas de asociación generadas durante FAST permiten estudiar las ca-

racteŕısticas dinámicas del pensamiento. En la Figura 2A vemos como vaŕıa la

valencia de los conceptos que genera un participante a partir de una palabra ini-

cial. Las respuestas FAST también pueden visualizarse en el espacio (Fig. 2B)

considerando las dos dimensiones en simultáneo (valencia y relevancia personal)

en conjunto con la posición de la palabra. Otra forma de ver las respuestas ge-

neradas durante FAST es mediante un grafo dirigido (Fig. 2C). En este caso,

representamos las palabras que los participantes generan como nodos, con las

ĺıneas dirigidas representando el movimiento de los conceptos por asociación. Es-

ta representación permite hacer evidente el regreso a las mismas palabras durante

el progreso de la tarea (el tamaño de los nodos es proporcional a su centralidad

en la red) revelando atractores en la red semántica.
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3.1 Dinámicas de conceptos autogenerados durante FAST

Figura 2: (A) Ejemplo de cadena de asociación de palabras de un participante con
baja rumia. Vemos como a medida que el participante continúa haciendo asociacio-
nes genera palabras de distinta valencia. (B) Misma cadena que en A pero viendo
también la dimensión de relevancia personal. (C) Las asociaciones semánticas se
pueden visualizar en forma de grafo. Se muestra el conjunto total de asociaciones
(6 cadenas) para el mismo participante. El tamaño de los nodos representa su cen-
tralidad y el color la valencia.
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3.2 Cambio de valencia en las asociaciones dentro de las cadenas de
palabras

3.2. Cambio de valencia en las asociaciones den-

tro de las cadenas de palabras

Se observó que en las cadenas de asociación de palabras que comienzan con

palabras positivas (amar y ganar) los conceptos generados decrecen ligeramente

en valencia a medida que se extiende la cadena (β = −0.02853, t[91] = −6.66,

p<.0001, MV alenciasemilla = 8.03, MV alenciapalabra1 = 6.63, MV alenciapalabra35 =

6.16). En las cadenas de asociación de palabras que comienzan con palabras neu-

trales (cuestión y mecanismo) los conceptos generados aumentan en valencia muy

ligeramente ma medida que se extiende la cadena (β = 0.00738, t[91] = 2.06,

p =.047, MV alenciasemilla = 5.33, MV alenciapalabra1 = 5.78, MV alenciapalabra35 =

6,23) . En las cadenas de asociación de palabras que comienzan con palabras ne-

gativas (vergüenza y fracaso) los conceptos generados aumentan notoriamente en

valencia a medida que se extiende la cadena (β = 0.04537, t[91] = 4.45,p <.0001,

MV alenciasemilla = 2.19, MV alenciapalabra1 = 3.63, MV alenciapalabra35 = 5.69).

Estos resultados en conjunto muestran que independientemente del punto de ori-

gen, los participantes tienden a moverse hacia pensamientos ligeramente por en-

cima de la neutralidad a medida que se extiende la cadena de asociaciones. Esto

se ve más claramente viendo las oscilaciones de las valencias en conjunto, donde

se estabilizan en el rango de valencia 5.6 a 6.1 (Fig. 3).

3.3. Transición entre estados y tiempo de per-

manencia en estados

El modelo de cadenas de Markov generó una matriz de transición que puede

verse representada en la Figura 4. Se utilizó un modelo de dos estados porque

se estimó que captura mejor lo esencial del pensamiento rumiante al mostrar co-
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3.3 Transición entre estados y tiempo de permanencia en estados

Figura 3: Valencias de todos los participantes promediadas por clase palabra semi-
lla: positivas (verde), neutrales (gris), negativas (rojo). En las cadenas de palabras
que comienzan con una semilla positiva vemos que la valencia decrece a medida
que se prolonga la cadena, mientras que lo contrario ocurre para las negativas. Si
la cadena es lo suficientemente larga la valencias de todas las cadenas oscilan en el
rango 5.6-6.4.
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3.3 Transición entre estados y tiempo de permanencia en estados

mo durante una cadena de asociaciones se mueve entre pensamientos positivos y

negativos. Con este modelo vemos las probabilidades estimadas de transición a

los distintos estados en función del estado anterior durante la generación de una

cadena de asociación de palabras. Encontramos que si un participante generó an-

tes un concepto positivo hay una mayor probabilidad de que permanezca en un

estado conceptual positivo (MP [Pos→Pos] = .76, SD=.2) a que se mueva a un

estado conceptual negativo (MP [Pos→Neg] = .24, SD=.19); estas probabilidades

son significativamente distintas de .5 tanto para la probabilidad de permanecer

en estado positivo (MP [Pos→Pos]: t test para una muestra, t[90]=12.42, 95%

CI[.71,.79], p<.001, d=1.30) como para la probabilidad de moverse de estado

positivo a negativo (MP [Pos→Neg]: t test para una muestra, t[90]=-12.42, 95%

CI[.20,.28], p<.001, d=-1.30). Luego se calcularon las probabilidades de transición

de permanecer en el estado negativo (MP [Neg→Neg] = .52, SD=.14) y de mo-

verse de un estado negativo a uno positivo (MP [Neg→Pos] = .48, SD=.14) pero

a diferencia de Andrews-Hanna (2021) no se encontró que ninguna de estas tran-

siciones difiera significativamente de .5 (MP [Neg→Neg]: t test para una muestra,

t[90]=1.39, 95% CI[.49,.55], p=.1685, d=.15 y MP [Neg→Pos]: t test para una

muestra, t[90]=-1.39, 95% CI[.45,.50], p=.1685, d=-.15). Las probabilidades de

transición evidencian además una mayor propensión a permanecer en estados

positivos que en negativos (t test pareado: t[90]=13.07, 95% CI[.23,.31], p<.001,

d=1.37), y la probabilidad de moverse de un estado negativo a uno positivo difiere

significativamente de la probabilidad de moverse de un estado positivo a negativo

(t test pareado: t[90]=13.07, 95% CI[.23,.31], p<.001, d=1.37).

Viendo las diferencias entre las probabilidades de permanecer en un estado po-

sitivo y negativo, se verificó además cómo esto se expresa en la duración promedio

de los estados a través de los participantes. Se encontró que hay una correlación

negativa entre el tiempo promedio en que los participantes permanecen en es-
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3.3 Transición entre estados y tiempo de permanencia en estados

Figura 4: Las probabilidades de transición para los estados positivo (valencia ≥5)
y negativo (valencia<5) indican la probabilidad de que un participante se mueva
entre estos estados durante la generación de una cadena de asociación de palabras.
En promedio existe una mayor probabilidad de permanecer en un estado positivo,
o moverse hacia éste.

tados positivos y el tiempo promedio en que permanecen en estados positivos

(test de Spearman: ρ=-.024, p=.0234). Considerando el tiempo de permanencia

promedio a través de los participantes vemos que permanecen más tiempo en

estados positivos que en negativos (MPos = 5.19 palabras, SD=2.64; MNeg =

2.16 palabras, SD=.9), lo que supone una diferencia significativa (t test parea-

do: t[90]=9.96, 95% CI[2.42,3.63], p<.001, d=1.53). Esto es válido si se limita

el análisis a las cadenas que comenzaron con una semilla positiva (MPos = 5.59

palabras, SD=3.28; MNeg = 1.97 palabras, SD=.89; t test pareado: t[90]=9.66,

95% CI[2.87,4.35], p<.001, d=1.49), neutrales (MPos = 6.03 palabras, SD=4.35;

MNeg = 2.16 palabras, SD=1.39; t test pareado: t[90]=7.85, 95% CI[2.89,4.85],

p<.001, d=1.19) y negativas (MPos = 5.41 palabras, SD=4.24; MNeg = 2.45 pa-

labras, SD=1.44; t test pareado: t[90]=6.11, 95% CI[2.00,3.93], p<.001, d=.93).
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3.4 Correlaciones entre depresión, rumia y dinámicas de asociaciones

3.4. Correlaciones entre depresión, rumia y dinámi-

cas de asociaciones

El análisis de la valencias generadas por los participantes durante FAST mues-

tra una correlación negativa con los niveles de rumia autorreportados por la Escala

de Respuestas Rumiativas (RRS) (R2 = 0.08, β=-.015, t=-2.95, p=.004), indican-

do que niveles altos de rumia indican razonablemente la generación de palabras

con valencia negativa durante FAST (Fig. 5A). Este efecto aparece cuando consi-

derando únicamente las cadenas de palabras que comienzan con semillas positivas

(R2 = 0.05, β=-.015, t=-2.22, p=.028) y negativas (R2 = 0.11, β=-.23, t=-3.40,

p=.001) (Fig. 5B, 5D), pero no neutrales (R2 = 0.03, β=-.010, t=-1.63, p=.10)

(Fig. 5C).

Dada la correlación negativa entre los niveles de rumia y la valencia de las

palabras generadas durante FAST, lo siguiente que se examinó fue de qué ma-

nera los niveles de rumia afectan las probabilidades de transición entre estados

positivos y negativos calculados antes con el análisis de cadenas de Markov. Es-

te análisis reveló que la probabilidad de permanecer en un estado positivo y la

probabilidad de moverse de un estado negativo a un positivo guardan ambas una

correlación negativa con la rumia (R2 = 0.10, β=-.002, t=-3.18, p=.002, y R2 =

0.11, β=-.003, t=-3.46, p=.0008) (Fig. 6A y 6B).

Adicionalmente, tanto el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) como la

Escala de Afectividad (PANAS) y la Escala de Autocŕıtica Rumiativa (SCRS)

mostraron correlaciones significativas con las valencias generadas durante FAST.

BDI-II presenta una fuerte correlación negativa con las valencias de FAST (R2

= 0.15, β=-.029, t=-4.04, p<.001) al igual que SCRS (R2 = 0.06, β=-.023, t=-

2.40, p=.018), mientras que PANAS presenta una correlación negativa para afecto

negativo (R2 = 0.87, β=-.027, t=-2.93, p=.004) y positiva para afecto positivo
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3.5 Similitud subsecuente

Figura 5: (A) Correlación entre la rumia y la valencia. Se ve que los participan-
tes con más altos niveles de rumia generan palabras de contenido más negativo.
(B,C,D) Correlación entre rumia y valencia visto para las cadenas con palabra ini-
cial positiva (verde), neutral (gris) y negativa (rojo), se ve una correlación negativa
entre valencia y rumia para las cadenas con palabra inicial positiva y negativa.

(R2 = 0.10, β=.074, t=3.11, p=.002). En los análisis con datos de RRS y STAI

no se encontraron correlaciones significativas.

3.5. Similitud subsecuente

Para los análisis de similitud subsecuente primero se intentó replicar los re-

sultados de Rafaelli et al. (2023) quien aplica esta métrica. Rafaelli et al. (2023)

encuentra una correlación negativa entre la valencia de los pensamientos genera-

dos durante el Thinking Aloud Paradigm (TAP) y la similitud subsecuente para
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3.5 Similitud subsecuente

Figura 6: Probabilidades de transición en función de la rumia. (A) Correlación
negativa entre probabilidad de permanecer en un estado positivo y la rumia, lo que
muestra que a mayores niveles de rumia disminuye la probabilidad de permanecer
en un estado positivo. (B) Correlación negativa entre la probabilidad de moverse
desde un estado negativo hacia uno positivo y la rumia, esto muestra que a mayores
niveles de rumia disminuye la probabilidad de moverse a un estado positivo desde
un estado negativo.
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3.6 Similitud respecto a creencias centrales de Beck

los participantes con niveles altos de brooding (subescala RRS), pero no para

niveles bajos. Aplicando la métrica de similitud subsecuente a FAST no se ob-

tuvo una correlación negativa entre valencia y similitud subsecuente (R2 = .014,

β=-.008, t=-.7, p=.46) para los participantes con altos niveles de brooding, en

cambio śı se constató una correlación positiva (R2 = .09, β=.014, t=2.22, p=.03)

para niveles bajos de brooding, sugiriendo que las personas con niveles bajos de

brooding tienden a producir pensamientos subsecuentes más similares en tanto

estos son más positivos en valencia.

Luego se examinó cómo vaŕıa la valencia en función de los puntajes de BDI-II.

Siguiendo un procedimiento similar a Rafaelli et al. (2023) se dividió los datos

en dos partes correspondientes a valencia alta y valencia baja. Solo cuando con-

siderando el conjunto de palabras de valencia baja se encontró una correlación

positiva (R2 = .06, β=.001, t=2.40, p=.018) entre la similitud subsecuente y

los puntajes de BDI-II. Esto apoya la idea de que personas con niveles alto de

depresión tienden a producir cadenas de asociaciones más similares cuando el

pensamiento inicial de esta cadena es de valencia negativa.

3.6. Similitud respecto a creencias centrales de

Beck

El análisis de la similitud semántica que guardan las palabras generadas por

los participantes durante FAST con las creencias centrales de Beck muestra una

correlación positiva (R2 = .10, β=.0005, t=2.10, p=.002) con su puntaje en BDI-

II . Además este efecto muestra variaciones dependiendo de la palabra semilla

a partir de la cual la cadena de palabras es generada. Para semillas positivas y

negativas se mantiene la correlación positiva (R2 = .16, β=.0007, t=2.53, p=.02

y R2 = .32, β=.0009, t=2.96, p=.008) pero no para las neutrales (R2 = .002,
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3.6 Similitud respecto a creencias centrales de Beck

Figura 7: (A) Se muestra una correlación positiva entre la similitud subsecuente
y la valencia promedio de las palabras, para participantes con nivel de brooding
bajo. Esto indica que participantes con brooding bajo tienden a producir palabras
más similares entre śı a partir de palabras con valencia positiva. (B) Se muestra
una correlación positiva entre la similitud subsecuente y los puntajes de BDI-II,
indicando que personas con niveles altos de BDI-II presentan un pensamiento más
ŕıgido en contenido.

β <.00001, t=0.23, p=.8).
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3.6 Similitud respecto a creencias centrales de Beck

Figura 8: Similitud semántica entre las palabras generadas por los participantes y
las creencias centrales de Beck en la depresión, en función de los puntajes en BDI-
II. Los participantes con mayor BDI-II producen más palabras semánticamente
similares a las creencias centrales del pensamiento depresivo.
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4

Discusión

En este trabajo se implementó la tarea FAST (Andrews-Hanna et al. 2021) y se

la utilizó para explorar cómo difieren las dinámicas del pensamiento de acuerdo

a los niveles de depresión y rumia de los participantes. Todav́ıa no se conoce

bien qué factores regulan y alteran la manera en que personas con depresión

con tendencia a la rumia encadenan sus pensamientos, dando lugar a un patrón

patológico de pensamientos reiterativos, circulares, intrusivos, emocionalmente

negativos, que solo producen el efecto de desgaste mental y ańımico.

En este estudio se exploró primero cómo vaŕıa la valencia dentro de las cadenas

de asociación que los participantes generan a partir de las palabras semillas. Esto

tiene el objetivo de ver la extensión en qué un pensamiento inicial puede afectar

la cadena de pensamientos futuros. Observamos que el efecto de la palabra inicial

tiende a desvanecerse a medida que se extiende la cadena de asociaciones.

Para ver la tendencia que teńıan los participantes a permanecer en un estado

positivo o negativo, o a transicionar entre estos, se hizo un análisis con cadenas

de Markov a través de todos los participantes para obtener probabilidades de

transición para un modelo de dos estados (positivo y negativo). Encontramos,

al igual que Andrews-Hanna et al. (2021), que hay una probabilidad mayor de

permanecer en un estado positivo que de transicionar a un estado negativo (Fig.

29



4). Las probabilidades de permanecer o de salir de un estado negativo no se

diferenciaron significativamente entre si, a diferencia del resultado de Andrews-

Hanna et al. (2021) donde encuentran una mayor propensión a permanecer en un

estado negativo que a moverse a uno positivo. Esto puede ser atribuible a que las

diferencias entre este experimento y el de Andrews-Hanna et al. (2021) descritas

anteriormente, especialmente al hecho de que los participantes den valores de

valencia a sus propias palabras generadas durante FAST.

Luego, con el interés de ver cómo se expresa el pensamiento rumiante durante

FAST se replicaron los análisis de Andrews-Hanna et al. (2021) que examinan

cómo vaŕıa la valencia de las palabras que los participantes generan durante FAST

en función de la rumia. Se encontró una correlación negativa entre la rumia y la

valencia FAST (Fig. 5A) que replica los resultados de Andrews-Hanna et al.

(2021), pero se diferencian en que mientras que en Andrews-Hanna et al. (2021)

este efecto es atribuible solo a las cadenas que comienzan con semillas positivas,

los resultados obtenidos en nuestro experimento muestran correlaciones negativas

entre valencia y rumia tanto para semillas positivas y negativas.

También se observó que a mayor rumia menos probabilidad de permanecer

en un estado positivo, aśı como menos probabilidad de transicionar de un estado

negativo a uno positivo. En conjunto, estos resultados evidencian la utilidad de

FAST para capturar aspectos del pensamiento rumiante.

Por último, se investigó la hipótesis de que el pensamiento rumiante es un

pensamiento con caracteŕısticas de rigidez (DuPre & Spreng, 2018). Para esto se

utilizó el análisis de similitud subsecuente tomado de Rafaelli et al. (2023) donde

para participantes con un nivel de brooding alto se encuentra una correlación

negativa entre la valencia y la similitud semántica, lo que indica que al entrar en

un espacio conceptual negativo las personas con brooding alto tienden a producir

pensamientos más similares entre śı. En el caso de nuestro estudio, este análisis
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no ofreció un resultado significativo. Sin embargo, śı se encontró que las personas

con mayores puntajes de depresión generaron palabras más semánticamente simi-

lares (Fig. 7B), lo que sugeriŕıa un pensamiento con mayores niveles de rigidez.

Las diferencias encontradas entre ambos estudios pueden deberse a que mientras

nosotros trabajamos con la tarea FAST Rafaelli et al. (2023) utiliza la tarea TAP,

en la cual los participantes expresan libremente su pensamiento.

La metodoloǵıa aplicada en este estudio se diferencia de la utilizada por

Andrews-Hanna et al. (2021) en dos aspectos. En primer lugar, el experimen-

to que se realizó fue enteramente online, mientras que Andrews-Hanna et al.

(2021) fue un experimento h́ıbrido donde los participantes generaron las cadenas

de asociación presencialmente y luego un grupo independiente asignó las valencias

a las palabras generadas por el primer grupo a través de una tarea online; además

en nuestro experimento se les pidió a los participantes que realizaran cadenas de

asociación de 35 palabras en lugar de las 10 usadas Andrews-Hanna et al. (2021).

El utilizar a los propios participantes para puntuar sus respuestas en valencia

y relevancia personal permite controlar irregularidades respecto a las valencias

individuales, i.e.: una palabra de valencia altamente negativa para el participante

que la genera durante una cadena de asociaciones puede ser neutral o positiva

para un agente externo encargado de asignarle un valor de valencia.

Otra hipótesis planteada fue que si las creencias centrales del pensamiento de-

presivo según Beck (2005) son lo suficientemente caracteŕısticos de esta patoloǵıa

como para afectar el pensamiento en general, entonces estas creencias debeŕıan

verse expresadas durante las cadenas de asociaciones si estas son los suficiente-

mente largas para que las caracteŕısticas propias del pensamiento se manifiesten.

El resultado fue que se encontró una correlación positiva entre los puntajes de de-

presión de los participantes, y las similitud semántica que guarda las palabras que

generan en la tarea FAST con las creencias centrales del pensamiento depresivo
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según J. Beck.

El estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, la cantidad de par-

ticipantes es relativamente baja para un estudio online, donde se espera mucho

ruido en los datos, a consecuencia de que las condiciones en que los participantes

realizan el experimento son en extremo variables. Por otra parte, dadas las v́ıas

de difusión utilizadas la mayoŕıa de los participantes son estudiantes o egresados

universitarios. Esto implica que debe tenerse cuidado al momento de generalizar

los resultados por fuera de la población universitaria.

La naturaleza misma de la tarea es otra limitación a tener en cuenta. En

pruebas piloto la tarea FAST implementada mostró llevar un tiempo considerable

(cerca de hora y media de duración). A esto se puede atribuir el hecho de que

muchos participantes generaran palabras incoherentes o al azar en algunas rondas,

a efectos de finalizar pronto la tarea (estos participantes fueron descartados),

y también es posible que haya afectado negativamente la concentración de las

personas al no encontrarse éstas en condiciones controladas de laboratorio. Dada

la caracteŕıstica de estudio online, no es posible controlar si el género y edad

reportado por los participantes coincide con el real. Sin embargo, cabe notar

que en el estudio de Andrews-Hanna et al. (2021) donde śı se controlaron estas

variables, se observó que el género y edad no impactaban en los resultados.

En suma, se validó la tarea FAST replicando los resultados principales del

art́ıculo donde se muestra esta tarea por primera vez, y se mostró como es posible

usar FAST para realizar análisis semánticos que revelan caracteŕısticas propias

de pensamiento depresivo y rumiante.
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6

Anexo

6.1. Instrucciones para la tarea de asociación

semántica libre (FAST)

Se detalla aqúı las instrucciones que recibieron los participantes al comienzo

de la tarea

Esta es una tarea de asociación de palabras. Al comienzo del expe-

rimento, te vamos a mostrar una palabra. Por ejemplo, la palabra

“casa”.

La idea es que escribas la primera palabra que se te viene a la mente.

Por ejemplo, luego de visualizar la palabra casa, supongamos que se

te viene a la mente la palabra “ladrillo”. Entonces escribes la palabra

ladrillo. A continuación, deberás escribir la primera palabra que se

te viene a la mente luego de haber escrito la palabra “ladrillo”, por

ejemplo, podŕıa venir a tu mente la palabra “rojo”, y entonce

De esta manera se iŕıa generando una cadena de palabras que tu mente

va asociando. Por ejemplo, casa ladrillo rojo calor fŕıo buzo lana etc.

En estas asociaciones no hay opciones correctas o incorrectas. La idea

es que escribas LO PRIMERO QUE SE TE VENGA A LA MENTE.

No hay problema si en algún momento se te viene a la mente una
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6.2 Datos utilizados en el experimento

palabra que ya hayas escrito antes, puedes volver a escribir la misma

palabra.

Luego de que hayas generado una cadena de 35 palabras. Te vamos a

pedir que evalúes la emoción de cada palabra que hayas generado, y

cuanto sent́ıs que esa palabra refiere a t́ı.

En total el experimento requiere generar 6 cadenas de 35 palabras.

Esta parte en total lleva aproximadamente 45 minutos.

Te agradecemos mucho si lo puedes realizar!! Va a ser muy útil para

tratar de entender como conectamos pensamientos.

6.2. Datos utilizados en el experimento

Los datos recolectados están disponibles en este enlace. La preguntas de los

cuestionarios que conteńıa información identificatoria ha sido eliminada.
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