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Los recuerdos autobiográficos, íntimamente vinculados a la construc-
ción de la identidad personal, presentan distintos componentes feno-
menológicos. el presente trabajo tiene por objetivo realizar una revi-
sión de aquellos instrumentos diseñados para la evaluación de las
dimensiones fenomenológicas presentes en recuerdos autobiográfi-
cos, así como de los principales hallazgos obtenidos. 
se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Academic Search
Complete, Cambridge Journals Online, Directory of Open Acces Journals,
ERIC, JSTOR, PILOTS; PsycArticles, PsycINFO, PUBMED, SCOPUS,
Taylor and Francis Online, Wiley Online Library; de aquellos artículos publi-
cados en idioma inglés y español se utilizaron las palabras claves: memoria,
memoria autobiográfica, fenomenología, evaluación y cuestionario. 
Fueron encontrados 4 instrumentos de evaluación, 1 en idioma espa-
ñol y 3 en idioma inglés, y sólo uno ―de lengua inglesa― psicomé-
tricamente validado. Factores como el género, la edad, valencia emo-
cional, presencia o no de psicopatología, entre otras variables, incidi-
rían en la respuesta fenomenológica de evocación. 
La fenomenología de los recuerdos autobiográficos varía en una serie
de dimensiones. es posible establecer distintos perfiles de evocación
de acuerdo a variables individuales y a la tipología del recuerdo. sin
embargo, aún resultan necesarios instrumentos de evaluación valida-
dos psicométricamente en poblaciones de habla hispana. 

Palabras claves: Fenomenología – recuerdos autobiográficos –
Cuestionario. 

Autobiographical Memory Assessment Instruments and their
Phenomenological Dimensions
autobiographical memories, intimately linked to identity, manifest
diverse phenomenological components. The aim of this article consists
in doing a review of those instruments designed to asses autobio-
graphical memories phenomenological dimensions and major findings. 
a literature review was carried out in Academic Search Complete,
Cambridge Journals Online, Directory of Open Acces Journals, ERIC,
JSTOR, PILOTS; PsycArticles, PsycINFO, PUBMED, SCOPUS, Taylor
and Francis Online, Wiley Online Library data bases of those articles
published in english and spanish using the key words: memory, auto-
biographical memory, phenomenology, assessment and questionnaire. 
Four assessment instruments were found, 1 in spanish and 3 in
english. only one of the english questionnaires was psychometrically
validated. Factors such as gender, age, emotional valence, presence
or absence of psychopathology, among other variables, would relate
to the kind of phenomenological evocation response.
The phenomenology of autobiographical memories varies in a number of
dimensions. different evocation profiles can be established according to
individual variables and memory typology. however, psychometrically val-
idated assessment questionnaires in hispanic   populations are needed. 

Key words: phenomenology – autobiographical memories – Questionnaire.
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Introducción

La memoria autobiográfica (Ma) se organiza
en complejas redes de recuerdos personales
caracterizados por contener información mul-
timodal y resultar significativos para el entra-
mado de la propia identidad [16]. Los recuer-
dos autobiográficos (rsas) pueden producir,
al ser evocados, diversas respuestas feno-
menológicas dando lugar a una re experi-
mentación más o menos intensa del evento
original [49, 54].

se considera que la Ma corresponde al siste-
ma de memoria de largo plazo de tipo episó-
dica, responsable de codificar, conservar y
evocar, aún luego de períodos prolongados
de tiempo, información respecto a eventos
vividos en el pasado [8, 54]. por lo tanto, de
no existir disfunciones o patologías que pue-
dan afectar el operar de la memoria, los
seres humanos son capaces de recordar e
inclusive, re experimentar eventos biográfi-
cos significativos. el revivir aspectos afecti-
vos, gustativos, olfativos, auditivos, visuales,
etc. de la vivencia original daría lugar según
Tulving [4] a la posibilidad de «viajar mental-
mente en el tiempo» al momento del hecho.
de acuerdo, a su vez, a si el evento es recor-
dado o no con frecuencia, compartido usual-
mente o no con otros, rememorado con afec-
to positivo o negativo, entre otras variables,
los rsas asumirían un perfil de evocación
fenomenológico particular [16, 46, 49, 52]. 

por tanto, los rsas constituyen entre sí núcle-
os auto-referenciales de importancia tanto en
lo que hace a la constitución del sí mismo
como al equilibrio psíquico general. de este
modo, la propia identidad se encontraría vin-
culada a un estilo personal de experimenta-
ción, de «estar en el mundo», que sería repro-
ducido al codificar y evocar las distintas expe-
riencias de vida [8]. se considera que las
características fenomenológicas distintivas de
los rsas se encontrarían además en fuerte
consonancia con la autoestima, la modalidad
predominante de regulación afectiva y de
contacto interpersonal, entre otros procesos
psicológicos [49]. 

Conocer en mayor profundidad la estructura
fenomenológica de los rsas podría colaborar
en la delimitación de criterios para identificar
diferentes tipos de recuerdos (como ser
memorias reales de memorias ficticias,
memorias para eventos cotidianos vs. extraor-
dinarios); examinar la estructura fenomenoló-
gica de las memorias disruptivas e involunta-
rias en contraposición a las voluntarias, y dise-
ñar intervenciones terapéuticas destinadas a
modular el impacto que algunos rsas produ-
cirían en la calidad de vida de las personas. 

en este sentido, hallazgos recientes sugieren
que, por ejemplo, los recuerdos falsos suelen
ser emocionalmente menos intensos, menos
vívidos y con mayor probabilidad de ser evo-
cados desde una perspectiva de tercera per-
sona [17]. Los rsas significativos para el self

serían, en cambio, distintivos en su perfil
fenomenológico, siendo afectivamente inten-
sos, vividos y relacionados con metas,
logros, preocupaciones actuales o conflictos
irresueltos [45]. La valencia emocional de los
rsas también ha sido vinculada con la con-
secución o postergación de objetivos,
actuando los recuerdos de tono positivo
como incentivos hacia la acción y, los de tono
negativo, desalentando o re direccionando la
conducta [4, 5, 45]. 

inclusive, en los últimos años, se han publi-
cado diversos trabajos que vinculan patrones
de evocación fenomenológicos distintivos de
acuerdo a la presencia o ausencia de psico-
patología asociada (por ej. Trastorno
depresivo Mayor, Trastorno de estrés pos-
Traumático) [31, 36, 42, 55]. Considerando
además que las distintas aristas de la expe-
riencia y su codificación desempeñan un rol
de consideración en la etiología, curso, pro-
nóstico y tratamiento de varios desórdenes
psicopatológicos, contar con una herramien-
ta que permita establecer perfiles fenomeno-
lógicos diferenciales, resultaría de utilidad.
de esta forma, personas que cursan un epi-
sodio depresivo evocarían memorias genera-
les (en oposición a episodios de vida particu-
lares), de valencia negativa y con escasos
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detalles sensoriales [35]. además los recuer-
dos serían evocados predominantemente
desde una perspectiva de tercera persona
[21, 22, 23]. 

por otro lado, la evocación de memorias con-
fusas y poco específicas se encontraría rela-
cionada a recuerdos negativos o traumáticos,
esperables en un Trastorno de estrés
postraumático (TepT) [32]. en este sentido,
en un trabajo reciente [3], realizado con ex
combatientes y veteranos de la guerra de
Malvinas diagnosticados con TepT, se sugie-
re que las personas afectadas por éste tras-
torno manifestarían disfunciones característi-
cas en el operar de su Ma. en poblaciones
no clínicas, a medida transcurre el tiempo, la
evocación reiterada de un recuerdo autobio-
gráfico (ra) favorecería la emergencia de
cambios en su formato representacional,
desde uno de tipo episódico (con coordena-
das espacio-temporales y componentes
fenomenológicos) a otro de características
predominantemente semánticas y amodales
(semantización de la Ma) [2]. a partir del aná-
lisis cualitativo-intencional del relato de distin-
tos eventos traumáticos sucedidos hace más
de 30 años, se encontró que las memorias
evocadas por los ex combatientes y vetera-
nos de la guerra de Malvinas afectados por el
TepT, conservaban las cualidades espacio-
temporales y fenomenológicas de la vivencia
original. es decir, los rsas, no se habrían
visto influenciados por los procesos espera-
bles de semantización de la Ma, conservan-
do en cambio, las propiedades fenomenológi-
cas experimentadas in situ. Quienes partici-
paron del conflicto bélico en el atlántico sur
manifestaron recuerdos con cualidades alta-
mente vívidas, así como una preferencia por
no evocar, ni relatar, los rsas relativos a lo
acaecido en Malvinas. dicho estudio da
cuenta, por tanto, de las disfunciones y
características específicas que asumirían los
rsas de acuerdo a la tipología del recuerdo y
a la presencia de alteraciones psicopatológi-
cas [3]. La fenomenología de los rsas tam-
bién se evidenciaría particularmente distintiva
en individuos que padecen otros trastornos

mentales, demencias, y distintas formas de
deterioro anémico [36, 42]. 

de esta manera, hallazgos de diversas fuen-
tes sugieren que los componentes fenome-
nológicos de los rsas desempeñan un
importante rol en la vida diaria de los seres
humanos, monitoreando la conducta, verifi-
cando los comportamientos orientados hacia
metas, regulando al estado de ánimo y las
relaciones interpersonales. La posibilidad de
contar con instrumentos validos y confiables
para evaluar los rsas beneficiaría al campo
del estudio de la memoria y al de la salud
mental en general en un amplio rango de
dominios, no sólo teóric o, sino también en la
práctica asistencial con intervenciones orien-
tadas hacia la promoción de un procesamien-
to adecuado de los distintos eventos de vida,
prevención de posibles complicaciones luego
de experiencias traumáticas o bien interven-
ciones que modulen el impacto que ciertos
rsas pueden generar en individuos que ya
cuentan con psicopatología previa. 

Metodología

Fue realizada una revisión bibliográfica en
las bases de datos Academic Search

Complete, Cambridge Journals Online,

Directory of Open Acces Journals, ERIC,

JSTOR, PILOTS; PsycArticles, PsycINFO,

PUBMED, SCOPUS, Taylor and Francis

Online y Wiley Online Library.

Fueron utilizadas las siguientes palabras cla-
ves: memoria (memory), memoria autobiográ-
fica (autobiographical memory), fenomenolo-
gía (phenomenology), evaluación (asses-

ment) y cuestionario (questionnaire). Fueron
incluidos todos aquellos instrumentos con-
feccionados en idioma inglés o español que
buscaran evaluar las distintas dimensiones
fenomenológicas de los rsas, durante los
años 1982-2012. se determinó como criterio
de exclusión el que los instrumentos hubie-
ran sido diseñados exclusivamente para eva-
luar algún subtipo específico de rsas como
ser los recuerdos de tipo traumático u otras
experiencias circunscriptas.
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Resultados

Fueron encontrados un total de 4 instrumen-
tos diseñados para evaluar las dimensiones
fenomenológicas de los rsas: 3 en idioma
inglés (Cuestionario de las Características de

la Memoria, el Cuestionario de Recuerdos

Autobiográficos y el Cuestionario de

Evaluación de la Memoria) y 1 en idioma
español (Cuestionario sobre Características

Fenomenológicas de Recuerdos Autobiográ-

ficos). sólo 1 de los instrumentos, el
Cuestionario de Evaluación de la Memoria,
demostró estar psicométricamente validado,
presentando buenos índices de confiabilidad
y validez.

1- Cuestionario sobre Características

Fenomenológicas deRecuerdos Autobio-

gráficos

el CCFra, como resultado de búsqueda, es
el único instrumento publicado en idioma
español. Confeccionado por Manzanero y
López [24] en 2007, busca evaluar las carac-
terísticas fenomenológicas de los recuerdos
autobiográficos basándose en el Cuestionario
Cualitativo de Memoria Traumática [29] y en
el Cuestionario de las Características de la
Memoria [18] (ver a continuación). Confeccionado
con un total de 37 ítems a ser respondidos en
una escala de Likert de 1 a 7, evalúa diferen-
tes aspectos de los rsas como ser la rele-
vancia del suceso, ubicación espacial, cohe-
rencia, detalles sensoriales, perspectiva de
tercera/ primera persona, intensidad emocio-
nal, perspectiva temporal y frecuencia de
evocación entre otros (ver tabla 1).

en el 2007 fue administrado a alumnos uni-
versitarios españoles a los que se les solicitó
evocaran un recuerdo «fel iz» y un recuerdo

«traumático», encontrándose que ambos
diferían significativamente entre sí en varios
de los componentes indagados: los recuer-
dos traumáticos resultaron para los partici-
pantes más difíciles de recordar, de fechar,
de verbalizar y con mayor cantidad de pensa-
mientos recurrentes sobre lo ocurrido en
comparación con los recuerdos felices [24].
en un estudio posterior, del 2010, en donde
participaron individuos residentes en
palestina, fueron corroboradas estas diferen-
cias [25]. 

resultaría de relevancia poder validar las
características psicométricas del CCFra
siendo ya que es el único instrumento encon-
trado en español diseñado para evaluar la
fenomenología de los rsas.

2- Cuestionario de las Características de

la Memoria 

Conocido como el MCQ por sus siglas en
inglés (Memory Characteristics Questionnaire),
fue confeccionado por Johnson, Foley,
suengas y raye en 1988 [18]. siendo uno de
los primeros cuestionarios diseñados para
evaluar la fenomenología de los rsas, es
uno de los más utilizados (ver tabla 2) y
empleado como modelo en la confección de
los subsiguientes instrumentos [24, 40, 49]. 

Johnson y su equipo desarrollaron original-
mente el MCQ buscando construir una herra-
mienta capaz de identificar y diferenciar las
características distintivas de los recuerdos de
eventos imaginados respecto a las de los
recuerdos de eventos reales (Modelo del
Control de la realidad). se encuentra com-
puesto por un total de 39 ítems confecciona-
dos para evaluar aspectos tales como: rele-
vancia del suceso, ubicación espacial, cohe-
rencia, detalles sensoriales, perspectiva de
tercera/ primera persona, intensidad emocio-
nal, perspectiva temporal, sociabilización,
confianza en la veracidad de lo recordado y
frecuencia de evocación  [18]. 

en uno de los primeros estudios en los que
se utilizó el MCQ, se encontró que la seguri-
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Tabla 1. Resultados de búsqueda que 
utilizaran el CCFRA (2)(*)

Autor/es Año Partic. Variables
Manzanero,
López

2007 60 Recuerdo feliz 
vs. traumático 

Manzanero 2010 60 Recuerdo feliz 
vs. traumático 

* Cuestionario sobre Características Fenomenológicas 
de Recuerdos Autobiográficos
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dad que refieren los individuos respecto a la
veracidad de un recuerdo real (en contrapo-
sición a uno imaginado) dependería más de
dimensiones contextuales-perceptuales antes
que de poder evocar procesos meta-cogniti-
vos o reflexiones relativas al evento. La sen-
sación respecto a la exactitud del ra estaría
vinculada, por tanto, con la capacidad de
evocar componentes fenomenológicos del
suceso original. al compararse además,
rsas de eventos recientes y de la infancia,
se encontró que los primeros presentaban
mayores elementos fenomenológicos. por
tanto, se concluye que los rsas de eventos
reales y recientes presentan en su evoca-
ción, características fenomenológicas de
mayor intensidad [18]. 

en un estudio posterior, se evaluó el impacto
de la práctica y del paso del tiempo en el per-
fil fenomenológico de recuerdos de eventos
reales vs. imaginados. Los recuerdos de
eventos reales recibieron una puntuación
más alta en el MCQ que los eventos imagina-
dos. además, con el paso del tiempo dismi-
nuyeron las características contextuales y
sensoriales de los recuerdos imaginados,
mientras que comentar y evocar con frecuen-
cia disminuía las del evento real. por otra

parte, resulta de interés lo reportado en rela-
ción al hecho de que si los eventos imagina-
dos presentaban índices elevados de intensi-
dad emocional, se reducían las diferencias
fenomenológicas encontradas entre ambos
tipos de recuerdos [46]. 

en otro trabajo [24] sobre recuerdos verdade-
ros vs. falsos de un grupo de palabras oídas,
se encontraron resultados similares. el
correcto reconocimiento del recuerdo verda-
dero mejoraría cuando el individuo puede
reflexionar detenidamente sobre sus atribu-
tos y cuando ambos recuerdos contienen
información disímil. en estudios subsiguien-
tes [7, 19, 20]  también se encontró que la
fuente de un recuerdo, ya sea real o imagina-
do, resultaba mejor identificada cuando refe-
ría a un evento fuera de lo común. por otro
lado, el disponer de vívidas referencias feno-
menológicas llevaba a atribuir con mayor fre-
cuencia, veracidad a recuerdos imaginados.
no obstante, el origen de los recuerdos resul-
taba significativamente mejor evocado en el
caso de los recuerdos reales  [20]. en cuan-
to a la relación entre la fuente del recuerdo,
procesos de elaboración sobre el ra (evoca-
ción e imaginería guiada) y valencia emocio-
nal, en diferentes estudios se encontró que
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Tabla 2. Resultados de búsqueda que utilizaran el MCQ (15) * 
Autor/es Año Participantes Variables
Rubin, Schrauf & Greenberg 2003 55, 68, 65 Re-experimentación vs. confianza en la exactitud 
Rubin, Burt & Fifield 2003 8; 22 Información visual 
Rubin & Siegler 2004 118 Rasgo de personalidad 
Talariko & Rubin 2007 54 Recuerdo cotidiano vs. vívido 
Rubin, Boals & Berntsen 2008 115 Recuerdo voluntario vs. involuntario, sintomato-

logía TEPT,  emoción positiva vs. negativa 
Gauer, Silva Alencastro & 
Barbosa Gomes 

2010 40 Recuerdo vívido, coherencia narrativa 

Robinaugh & McNally 2010 179 Sintomatología TEPT, emociones culpa y 
vergüenza, coherencia narrativa 

Gauer  & Barbosa Gomes 2010 91 Recuerdos recientes, vividos de adolescente, 
infantiles y recuerdo más antiguo 

Rasmussen & Berntsen 2010 136 Rasgo de personalidad 
Rubin, Boals & Klein 2010 250; 208 Intensidad emocional 
Ely & Mercurio 2011 230 Perspectiva temporal 
Rubin 2011 30 Recuerdo traumático vs. no traumático, 

sintomatología TEPT, coherencia 
Boals, Hathaway & Rubin 2011 238 Intensidad emocional 
Denkova, Dolcos & Dolcos 2012 71 Valencia emocional, sexo, rasgo de personalidad 
* Cuestionario de las Características de la Memoria (Memory Characteristics Questionnaire)
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los recuerdos positivos (de ambos tipos) eran
mejor recordados y se les atribuía mayor tipi-
cidad que la que se les atribuía a recuerdos
de valencia negativa. asimismo se encontró
que los procesos de elaboración (en ambos
tipos de rsas), incidirían en una mejor evo-
cación posterior de los componentes relacio-
nados con la imaginería, la identificación de
procesos meta-cognitivos, en la atribución de
tipicidad y de veracidad [19]. se utilizó ade-
más el MCQ para evaluar diferencias en la
evocación de recuerdos plagiados (criptom-
nesia) vs. recuerdos verídicos. en este caso,
las respuestas asociadas al recuerdo verda-
dero presentaban mayores componentes
fenomenológicos que los reportados en el
recuerdo plagiado [7]. 

en relación a la edad y fenomenología de
distintos rsas, una investigación de
hashtroudi et al. [16] evaluó la fenomenolo-
gía para eventos reales e imaginados bus-
cando identificar diferencias individuales de
acuerdo a la pertenencia a distintos grupos
etarios (adultos jóvenes con una edad media
de 19.8 y adultos mayores con una edad
media de 68.7). se encontró que, si bien
ambos grupos evocaban mayor cantidad de
referencias fenomenológicas para los recuer-
dos verdaderos, los adultos mayores presen-
taban predominantemente recuerdos relacio-
nados con pensamientos y sentimientos en
detrimento de referencias perceptuales e
información espacial. en un estudio posterior
(con adultos jóvenes entre 19 y 39 años,
adultos entre 40 y 56 años y adultos mayores
entre 60 y 81 años) no se encontraron dife-
rencias en las dimensiones fenomenológicas
de acuerdo a la etapa vital, si bien los adultos
mayores reportaron menor cantidad de evo-
caciones totales de rsas [28]. 

respecto a los aspectos afectivos de los
rsas y su asociación con otras propiedades
fenomenológicas, destun y Kuiper [12] com-
pararon la fenomenología de rsas de tipo
agradable y estresante encontrando que no
habría diferencias significativas entre los mis-
mos. sin embargo, en un estudio posterior,

del 2005, se evaluaron las características de
recuerdos positivos, negativos y emocional-
mente neutros encontrándose que la evoca-
ción de elementos sensoriales, perceptivos y
semánticos sería más intensa para rsas
emocionalmente positivos y negativos antes
que de valencia neutra. Los rsas positivos,
además, presentaron puntuaciones más ele-
vadas en los aspectos temporales, sensoria-
les y contextuales que las encontradas en los
otros dos tipos de rsas [44]. en otro trabajo,
se compararon los recuerdos de valencia
positiva y negativa con evaluaciones de la
conducta propia (en términos de orgullo y
vergüenza) y ajena (en términos de admira-
ción y menosprecio) durante el suceso. se
encontró que los rsas que implicaban auto-
evaluaciones positivas se recordaban mejor
que los de valencia negativa, concluyéndose
que la búsqueda de una imagen positiva del
sí mismo influiría en una mejor evocación y
en el perfil fenomenológico de evocación
posterior de los rsas [10].

en relación al tipo de perspectiva temporal y
su relación con otros componentes de la
fenomenología de los rsas, se reportó que
aquellos individuos que presentaban predo-
minantemente una perspectiva temporal de
tipo hedonista hacia el presente o una pers-
pectiva orientada hacia el futuro, manifesta-
ban un mayor grado de re-experimentación al
evocar rsas en el primer caso; y de pre-
experimentación al anticipar eventos futuros,
en el segundo. Quienes asumían, en cambio,
una perspectiva del pasado de tipo negativa,
positiva o del presente de tipo fatalista, no
presentaron relaciones significativas con nin-
guno de los ítems del cuestionario [1].

También se utilizó el MCQ para evaluar la
fenomenología de los rsas de acuerdo a la
presencia de psicopatología. por ejemplo, al
indagar respecto a la fenomenología de los
rsas en el alcoholismo, se aplicó el MCQ a
pacientes con alcoholismo (sin amnesia) y a
individuos control. Los pacientes con adicción
al alcohol evocaban mayor cantidad de
recuerdos inespecíficos y con menor cantidad
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de elementos fenomenológicos que los con-
troles. sin embargo, cuando los primeros
lograban evocar rsas específicos, éstos pre-
sentaban la misma cantidad de detalles sen-
soriales y contextuales que los rsas de los
individuos control [9]. También fueron evalua-
das posibles diferencias en la fenomenología
de recuerdos reales e imaginados en indivi-
duos con y sin síntomas sub-clínicos del
Trastorno obsesivo Compulsivo, encontrán-
dose que los sujetos con sintomatología de
chequeo presentaban menor vividez para
ambos tipos de recuerdos. Los sujetos sin
sintomatología presentaban, en cambio,
mayor cantidad de detalles visuales y vividez
para el recuerdo verdadero en contraposición
al imaginado, mientras que esta diferencia
entre ambos tipos de recuerdos no se obser-
vó en sujetos sintomáticos [56]. en un estudio
posterior, se encontró que los rsas de indivi-
duos con sintomatología de chequeo presen-
taban además, menores detalles visuales,
espaciales, kinestésicos, emociones positivas
y menor confianza en la veracidad de un ra
de su vida cotidiana. asimismo, reportaban

los rsas, en mayor medida desde una pers-
pectiva de tercera persona [57]. 

3- Cuestionario de Recuerdos Autobio-

gráficos 

el aMQ, por sus siglas en inglés
(Autobiographical Memories Questionnaire)
de rubin, schrauf & greenberg [40], fue
diseñado tomando como antecedente el
MCQ de Johnson et al. [28], para evaluar las
características de la experiencia de reconoci-
miento de los recuerdos (verídicos vs. imagi-
nados) y otras características fenomenológi-
cas (ver tabla 3). entendiendo que la Ma
opera en base a ciertas propiedades distinti-
vas, el aMQ evalúa a través de 28 reactivos
que son respondidos mediante una escala de
Likert del 1 al 7; la intensidad emocional, sen-
sorialidad, vividez, perspectiva visual, dife-
rencias entre recordar/saber y confianza en
la exactitud del ra. Los ítems, a su vez, son
agrupados por similitud en tres escalas dife-
rentes: recordar vs. saber; Componentes y
procesos, y propiedades reportadas acerca
del evento [40].
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Tabla 3. Resultados de búsqueda que utilizaran el AMQ (14)* 
Autor/es Año Participantes Variables
Rubin, Schrauf & Greenberg 2003 55, 68, 65 Re-experimentación vs. confianza en la exactitud 
Rubin, Burt & Fifield 2003 8; 22 Información visual 
Rubin & Siegler 2004 118 Rasgo de personalidad 
Talariko & Rubin 2007 54 Recuerdo cotidiano vs vívido 
Rubin, Boals & Berntsen 2008 115 Recuerdo voluntario vs involuntario, 

sintomatología TEPT,  emoción positiva vs. 
negativa

Gauer, Silva Alencastro & 
Barbosa Gomes 

2010 40 Recuerdo vívido, coherencia narrativa 

Robinaugh & McNally 2010 179 Sintomatología TEPT, emociones culpa y 
vergüenza, coherencia narrativa 

Gauer  & Barbosa Gomes 2010 91 Recuerdos recientes, vívidos de adolescente, 
infantiles y recuerdo más antiguo 

Rasmussen & Berntsen 2010 136 Rasgo de personalidad 
Rubin, Boals & Klein 2010 250; 208 Intensidad emocional 
Ely & Mercurio 2011 230 Perspectiva temporal 
Rubin 2011 30 Recuerdo traumático vs. no traumático, 

sintomatología TEPT, coherencia 
Boals, Hathaway & Rubin 2011 238 Intensidad emocional
Denkova, Dolcos & Dolcos 2012 71 Valencia emocional, sexo, rasgo de personalidad 
* Cuestionario de Recuerdos Autobiográficos (Autobiographical Memories Questionnaire)

en uno de los primeros estudios con el aMQ
se encontró que el grado de re experimenta-
ción reportado para un ra correlacionaba
positivamente con la presencia de imaginería

visual, auditiva y emocional. el grado de con-
fianza en la exactitud del mismo dependía,
en cambio, de la posibilidad de evocar carac-
terísticas del contexto [40]. También se ha
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utilizado el aMQ para evaluar lo que se
entiende por recuerdos de tipo vívidos [39]
en contraposición a los recuerdos de eventos
cotidianos, encontrándose que los primeros
irían acompañados por mayor confianza en
la exactitud de lo recordado, así como por
una mayor cantidad de propiedades fenome-
nológicas evocadas durante períodos tempo-
rales prolongados, en comparación a lo
reportado respecto a los recuerdos de even-
tos cotidianos [53]. 

otras investigaciones realizadas por gauer y
su equipo [14] con estudiantes universitarios
en Brasil buscaron evaluar diferencias feno-
menológicas entre recuerdos de eventos
ocurridos durante el último año, recuerdos
vívidos, recuerdos de la adolescencia,
recuerdos de la primera infancia y el ra más
antiguo del que tuvieran memoria. Fueron
encontradas diferencias estadísticamente
significativas al comparar los recuerdos vívi-
dos y los recuerdos de la infancia en todas
las dimensiones evaluadas por el aMQ.
También fueron encontradas diferencias sig-
nificativas entre los recuerdos del último año
y los recuerdos vívidos, presentando estos
últimos mayores referencias relativas al
grado de importancia otorgada, emoción,
ensayo, distintividad y consecuencias [14].
en otro estudio similar [15] con estudiantes
brasileños se evaluó la fenomenología de los
rsas de tipo vívidos y la coherencia narrati-
va encontrándose que este tipo de recuerdos
no presentaría características narrativas dis-
tintivas si bien los individuos le atribuyen con-
secuencias relevantes a nivel subjetivo. 

en cuanto al aMQ y la presencia de psicopa-
tología, en individuos con sintomatología
compatible con el TepT, la fenomenología de
los rsas se encontró vinculada con la pre-
sencia de emociones de culpa y de vergüen-
za, así como con cierto grado de incoherencia
narrativa del recuerdo [34]. También se estu-
dió la coherencia global para recuerdos de
eventos traumáticos y no traumáticos en indi-
viduos con y sin sintomatología de TepT,
encontrándose que este tipo de recuerdos no

se diferenciarían por el grado en el que se
manifiesta esta dimensión [42]. otro estudio
de rubin et al. del 2008 [36] se evaluó la rela-
ción entre síntomas de estrés postraumático,
recuerdos voluntarios, involuntarios, emocio-
nalmente positivos y negativos, encontrándo-
se que estos últimos presentaban una mayor
intensidad emocional, una menor centralidad
en la historia de vida del sujeto y una mayor
frecuencia de evocación voluntaria e involun-
taria. no se encontraron relaciones significati-
vas entre recuerdos traumáticos e índices
más elevados de fragmentación.

al evaluar el rol de la visión durante la conso-
lidación de rsas, se encontró que el no con-
tar con esta modalidad de información dismi-
nuiría significativamente la precisión y canti-
dad de detalles evocados a posteriori [38].
utilizándose el aMQ también se investigaron
las asociaciones entre la perspectiva tempo-
ral, el contenido del ra y otras dimensiones
fenomenológicas en adultos jóvenes. una
perspectiva temporal positiva del pasado se
encontró asociada a la evocación de rsas
de cualidades fenomenológicas intensas, a
una mayor frecuencia de evocación y a la
presencia de afectos positivos. además, se
encontró que las mujeres evocaban mayor
cantidad de componentes fenomenológicos,
sus recuerdos eran más coherentes y habían
pensado y comentado más veces lo sucedi-
do [12].

otros estudios examinaron la relación entre
los estilos de personalidad y los componen-
tes del aMQ encontrando por ejemplo que, el
rasgo de personalidad apertura [28] se
caracterizaba por la evocación de rsas más
significativos, vividos, coherentes y específi-
cos [33]. en un trabajo posterior, se encontró
que aquellos sujetos que presentaban este
rasgo manifestaban un mayor grado de con-
fianza en la veracidad del recuerdo, de re-
experimentación, componentes sensoriales y
emociones positivas [41]. También fue eva-
luada, en otro estudio [11], la relación entre el
componente emocional de los rsas, el sexo
y la presencia de rasgos de extraversión ó
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neuroticismo. La extraversión predecía la
evocación de rsas con valencia positiva,
tanto en hombres como en mujeres. Los
hombres con rasgos de neuroticismo pre-
sentaban mayor cantidad de recuerdos de
valencia negativa, mientras que las mujeres
con este rasgo presentaban una mayor fre-
cuencia de evocación general. además, el
recordar eventos emocionalmente positivos
promovía estados anímicos posteriores posi-
tivos en individuos con rasgos de
extraversión, mientras que evocar rsas
negativos predecía la experimentación pos-
terior de estados anímicos negativos. sin
embargo, distintos estudios realizados en
2010 [37] y 2011 [6] indican que el completar
el aMQ para rsas negativos, precede a una
disminución posterior en la respuesta emo-
cional displacentera, ocurriendo un fenóme-
no de de-sensibilización. se propone por
tanto, que el contestar este tipo de cuestiona-
rios sobre las dimensiones fenomenológicas
de los rsas disruptivos, produciría mejoras
en los niveles de bienestar y, por tanto, con-
llevaría efectos terapéuticos.

4- Cuestionario para la Evaluación de la

Memoria 

el MeQ, por sus siglas en inglés (Memory

Experience Questionnaire), fue confecciona-
do por sutin y su equipo [49] para evaluar las
dimensiones fenomenológicas más importan-
tes de la Ma mencionadas en la literatura:
vividez, Coherencia, accesibilidad, perspectiva
Temporal, detalles sensoriales, perspectiva
visual, intensidad emocional, sociabilidad,
distanciamiento y valencia. el cuestionario
solicita evocar un recuerdo significativo en
base a los que se requiere responder a 63
ítems en una escala de Likert del 1 al 5
donde, a diferencia de los cuestionarios pre-
cedentes, más de un ítem es empleado para
evaluar cada una de las dimensiones pro-
puestas. para la creación del banco de ítems,
se incluyeron reactivos de la MCQ [18], de la
aMQ [40] y de estudios previos sobre Ma
[17, 22]. Fueron llevados a cabo distintos
análisis estadísticos de los ítems y de las
escalas derivadas. se realizaron análisis

para identificar la estructura factorial de la
medición y, posteriormente fueron replicados
los índices de confiabilidad y validez así
como una estructura de 10 factores, en
muestras independientes. Éste es el único
cuestionario encontrado, entre los resultados
de búsqueda, que explicita el proceso de
construcción y validez psicométrica [49]. 

distintos estudios utilizaron el MeQ como
instrumento de recolección de datos (ver
tabla 4), encontrando que la fenomenología
de la Ma variaría de acuerdo al género, al
tipo de personalidad, síntomas psicopatológi-
cos y años del recuerdo. en uno de los estu-
dios preliminares se indagó respecto a la
relación entre las 10 escalas y a) la edad del
recuerdo (infantil vs reciente) y la de los par-
ticipantes al momento del hecho; b) el conte-
nido afectivo y motivacional del ra; c) dife-
rencias individuales según autoestima, géne-
ro y etnia. para ello, se solicitó a los partici-
pantes que completaran el cuestionario para
una memoria reciente y otra de la primera
infancia. La mayoría consideraban a la
memoria reciente más vivida, más coherente,
más accesible, emocionalmente más inten-
sa, con mayor grado de valencia positiva, de
detalles sensoriales, ubicación temporal más
precisa, más veces compartida con los otros
y evocada en mayor proporción desde una
perspectiva de primera persona. Las mujeres
presentaban mayores índices de coherencia,
sensorialidad, intensidad emocional y una
menor tendencia a la distancia psicológica
que los hombres. a su vez, refirieron haber
comentado con más frecuencia su recuerdo.
respecto a la afectividad, se encontró que
los rsas de contenido y valencia positiva
correlacionaban mejor con la dimensión de
sociabilidad del recuerdo, tendiendo a mayo-
res grados de vividez, coherencia y accesibi-
lidad. resultados similares fueron encontra-
dos en individuos con buenos niveles de
autoestima y para aquellos rsas con un con-
tenido motivacional relacionado al cumpli-
miento de metas. en cuanto a la etnia, los
individuos asiáticos que participaron del estu-
dio reportaron menores índices de coheren-
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cia, especificidad temporal e intensidad emo-
cional que los caucásicos. además los indivi-
duos asiáticos presentaron mayor tendencia

a evocar sus recuerdos desde una perspecti-
va de tercera persona y con mayor presencia
de valencia negativa [49].

Tabla 4. Resultados de búsqueda que utilizaran el MEQ (7)* 
Autor/es Año Particip. Variables
Sutin & Robins 2007 510; 722 Recuerdo reciente vs infantil, edad, genero, etnia, 

contenido afectivo, autoestima 
Sutin 2008 162; 345 Contenido del recuerdo, rasgo de personalidad, estado 

de salud subjetivo, cumplimiento de metas, estrategias 
de estudio 

Sutin & Ghillat 2009 454; 534 Recuerdo romántico, estilo de apego, sintomatología 
ansiosa y depresiva 

Newby & Moulds, 2010 121 Recuerdo disruptivo, Coherencia del recuerdo, 
sintomatología depresiva 

Sutin & Robins 2010 1684;
706

Perspectiva visual, síntomas disociativos, rasgo de 
personalidad

Werner-Seidler & Moulds 2011 78; 39 Sintomatología depresiva 
Newby & Moulds 2011 85 Recuerdo intrusivo, sintomatología depresiva 
* Cuestionario para la Evaluación de la Memoria (Memory Experience Questionnaire)

en dos estudios posteriores, se evaluó la
fenomenología y el contenido de los rsas de
tipo romántico en relación a las posibles aso-
ciaciones entre el estilo de apego y la pre-
sencia de síntomas psicopatológicos. se
encontró que las dimensiones coherencia e
intensidad emocional, mediaban la asocia-
ción entre el estilo de apego evitativo y la pre-
sencia de síntomas depresivos; mientras que
el contenido afectivo negativo del ra media-
ba la asociación entre el estilo ansioso y sín-
tomas depresivos. además, un estilo de
apego seguro llevaba a la evocación de
memorias románticas de mayor coherencia
que un estilo inseguro. asimismo, la coheren-
cia del ra, ya sea de contenido positivo o
negativo, mediaba parcialmente la asocia-
ción entre un estilo de apego evitativo y la
presencia de síntomas depresivos. Los indi-
viduos con alto grado de evitación presenta-
ron una mayor tendencia a manifestar sínto-
mas depresivos siendo sus rsas más inco-
herentes y menos intensos emocionalmente.
por otro lado, los participantes con síntomas
de ansiedad, evocaron recuerdos con conte-
nido emocional predominantemente negati-
vo. se postula, por tanto, que los rsas
modularían no sólo el estado de ánimo sino
también el modo de vinculación con los otros
[47]. 

en una investigación posterior [31], en la que
se estudió la relación entre la presencia de
síntomas depresivos y la incoherencia de los
rsas, no se encontraron diferencias en el
grado de coherencia en rsas disruptivos
entre sujetos deprimidos, recuperados y
nunca deprimidos. otro trabajo reportó que
los rsas intrusivos y emocionalmente inten-
sos predecían la presencia de síntomas
depresivos a los 6 meses, en aquellos indivi-
duos que no habían recibido tratamiento [30].
otra investigación [55], que también evaluó
la Ma en sujetos recuperados de un episodio
depresivo, señaló que luego de haber sido
inducidos a un estado de ánimo displacente-
ro, aquellos individuos con antecedentes
afectivos evocaban rsas positivos con
menor vividez que individuos que nunca
habían presentado síntomas depresivos.

en cuanto a la relación entre la perspectiva
visual desde la que es evocado un ra, la
presencia de síntomas disociativos y tipo de
personalidad [27], se reportó que los sínto-
mas disociativos y ansiosos correlacionarían
positivamente con un estilo de evocación en
tercera persona. sólo el rasgo de personali-
dad responsabilidad mostró relaciones sig-
nificativas con el tipo de perspectiva, en este
caso, de primera persona. Los rsas evoca-
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dos desde una postura de primera persona
presentaron, en general, mayores grados de:
vividez, coherencia, accesibilidad, detalles
sensoriales, intensidad emocional, perspecti-
va temporal y menores índices de distancia-
miento psicológico [48]. 

dos estudios subsiguientes examinaron la
relación entre rasgos no patológicos de diso-
ciación, tipo de valencia afectiva y motivación
en rsas significativos. Los rasgos disociati-
vos presentaron un correlación positiva con
la evocación de afectos incongruentes res-
pecto al tipo de valencia original del recuerdo
(por ej., recuerdo de valencia negativa que
resulta incongruente con una posterior evo-
cación positiva). además, se encontró que en
presencia de síntomas disociativos, los rsas
presentaban menores índices de coherencia
visual, niveles elevados de motivación, orgu-
llo y sentimientos de vergüenza [50].

en otros estudios [51] se buscó evaluar si el
contenido y la fenomenología de un ra
mediaba la relación entre el rasgo de perso-
nalidad neuroticismo con el estado de salud
subjetivo y; entre el rasgo responsabilidad y
el cumplimiento de metas. en ambos casos,
el contenido de la memoria y la fenomenolo-
gía se encontraron mediando las relaciones
entre personalidad, estado de salud subjetivo
y cumplimiento de metas: los participantes
con altos niveles de neuroticismo manifesta-
ron mayores índices de quejas somáticas
encontrándose sus rsas con mayores nive-
les de contenido afectivo negativo. La inten-
sidad emocional, el afecto negativo y la dis-
tancia psicológica se encontraron mediando
la relación entre el rasgo neuroticismo y el
nivel de salud subjetiva. el afecto positivo, la
vividez y la coherencia del recuerdo media-
ban, en cambio, la relación entre el rasgo
responsabilidad y la motivación hacia la con-
secución de metas [51]. 

Conclusiones

Los seres humanos disponen de una multitud
de memorias episódicas pero solo los recuer-
dos relevantes para el self se organizan en

recuerdos autobiográficos, memorias que
hacen a la historia de vida y otorgan o no
coherencia, al sentido de la misma. evocar
rsas implica, en mayor o menor medida, un
re-experimentar consciente de momentos
pasados. en la estructura cognitiva de un ra,
constelaría información respecto al sí mismo,
a los otros, al contexto espacio-temporal,
componentes sensoriales, tono emocional y
conexión con recuerdos previos o posterio-
res. Los rsas se consolidan como represen-
taciones en íntima cercanía con la autoestima
y la construcción de la identidad. por tanto,
los rsas actúan como anclas de referencia
biográfica, permitiendo hilvanar la narrativa
de la propia identidad [8, 21, 45, 49, 54]. 

de acuerdo a Tulving [4], la fenomenología
es lo que permite «viajar en el tiempo» al
rememorar experiencias del pasado.
vehiculizaría la posibilidad de re-experimen-
tar en el presente lo ya vivido, incidiendo en
la organización del comportamiento, la afec-
tividad y la motivación hacia metas. en los
distintos estudios presentados en este traba-
jo, se encontraron perfiles de evocación
específicos según la presencia o no de psico-
patología, edad de los participantes, sexo,
rasgos de personalidad, tipo de recuerdos y
afectividad. por ejemplo, la mayoría de los
resultados reportados, coinciden en que la
sensación de seguridad con la que se evoca
un ra se asociaría con la capacidad de
especificar detalles contextuales [18] y sen-
soriales [20, 46], siendo predominantemente
además mejor evocados los rsas de valen-
cia positiva [10.12, 19, 44]. por otro lado, las
mujeres recordarían mayor cantidad de deta-
lles y evocarían con mayor frecuencia sus
recuerdos [13, 49]. según el estilo de perso-
nalidad (con tendencia hacia la experimenta-
ción de sensaciones agradables o desagra-
dables), los recuerdos evocados presentarí-
an ―además― emociones predominante-
mente de valencia positiva o negativa [48,
49, 51]. de igual forma, se encontraron rela-
ciones según la presencia de síntomas psico-
patológicos como por ejemplo, menor especi-
ficidad y detalles en el caso de síntomas
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depresivos  [30, 31, 55], síntomas disociati-
vos, de chequeo [56, 57] o de estrés postrau-
mático [36, 42, 48, 50]. asimismo, de acuer-
do al tipo de recuerdo se activarían perfiles
de evocación distintivos como ser el de los
recuerdos de tipo vívidos [14, 15], traumáti-
cos [36], románticos [47], de la primera infan-
cia [14, 15, 49], reales ó imaginados [16, 18,
20, 46], entre otros. 
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rencias relativas al efecto terapéutico encontra-
do que sobrevendría al completar este tipo de
instrumentos [6, 37]. poder reflexionar, re-orga-
nizar y especificar las distintas dimensiones
fenomenológicas que hacen a un ra conlleva-
ría beneficios de relevancia, constituyendo de
este modo, una vía de entrada idónea para

implementar distintas intervenciones clínicas.

si bien en términos generales, los resultados
reportados por los diferentes cuestionarios
son congruentes entre sí y con otros aborda-
jes en el estudio de la Ma, sólo uno de los
instrumentos empleados de idioma inglés se
encontraba psicométricamente validado para
la recolección de datos. una medida compre-
hensiva de la fenomenología de los rsas
podría resultar una enriquecedora estrategia
para la elucidación de los procesos y siste-
mas de la memoria humana, como en las
relaciones entre ésta y otras facultades cog-
nitivas. nuevos estudios que validen los ins-
trumentos propuestos para la evaluación de
la fenomenología de los rsas, en idioma
español, resultan necesarios.
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