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Los recuerdos personales y las señales cor-
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¿Cómo influye nuestro cuerpo en quiénes somos? La investigación reciente en neurocien-
cia cognitiva ha examinado la conciencia asociada al yo y el procesamiento multisensorial 
relacionado de las señales corporales, la llamada autoconciencia corporal. Una línea para-
lela de investigación ha puesto de relieve el concepto del yo autobiográfico y la conciencia 
autonoética asociada, que nos permite viajar mentalmente en el tiempo. La reexperimenta-
ción subjetiva de episodios pasados se describe como revivirlos desde dentro o fuera del 
propio cuerpo. En esta breve perspectiva, pretendo explorar las características subyacen-
tes de la autoconciencia y su relación con las señales corporales y la memoria episódica. 
Esbozaré algunas pruebas conductuales y de neuroimagen recientes que indican que las 
señales corporales desempeñan un papel fundamental en la memoria autobiográfica. Por 
último, discutiré estos conceptos emergentes en relación con la comprensión actual del yo 
corporal, el yo autobiográfico, sus vínculos con la autoconciencia, y sugeriré direcciones 
para futuras investigaciones.
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INTRODUCCIÓN

La experiencia consciente de los acontecimientos relacionados con uno mismo se percibe como 
encarnada, es decir, nuestro cuerpo físico es un objeto central en el mundo. De forma natural, ex-
perimentamos y damos sentido al mundo desde el punto de vista interno de nuestro cuerpo físico 
(Mach, 1897), pero podemos recuperar recuerdos tanto desde dentro del cuerpo (es decir, desde 
nuestros propios ojos/perspectiva de primera persona) como desde fuera del cuerpo (es decir, desde 
la perspectiva del observador/tercera persona) (Nigro y Neisser, 1983; Rubin y Umanath, 2015). Un 
aspecto esencial de la conciencia es su vínculo con un yo, que es el sujeto de la experiencia cons-
ciente. La autoconciencia se origina en distintos niveles, desde un fenómeno simple (es decir, el nivel 
mínimo de experiencia inconsciente) hasta uno complejo (es decir, el yo nuclear y el yo autobiográfi-
co) (Damasio, 1999). La conciencia central se produce cuando el cerebro construye continuamente 
una representación mental del sentido mínimo del yo causado por una interacción con estímulos in-
ternos o externos. Este sentido mínimo del yo se centra en la integración del procesamiento corporal 
multisensorial, interoceptivo y exteroceptivo (por ejemplo, visión, tacto, propiocepción, vestibular y 
señales viscerales) en el cerebro (Blanke et al., 2015; Park y Blanke, 2019). Manipular experimen-
talmente la experiencia del propio cuerpo ha sido todo un reto. Como James (1890), psicólogo 
y filósofo pionero, señaló en el siglo XIX “El cuerpo siempre está ahí”. Sin embargo, los recientes 
avances en la tecnología de realidad virtual han permitido la investigación experimental de los as-
pectos globales de la autoconciencia corporal, incluida la autoidentificación, la autolocalización y la 
perspectiva en primera persona (Ehrsson, 2007; Lenggenhager et al., 2007). El yo corporal, que es el 
aspecto más fundamental de la autoconciencia, puede influir en aspectos cognitivos superiores de la 
autorrepresentación, como el yo autobiográfico (Bergouignan et al., 2014; Bréchet et al., 2019, 2020; 
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Tacikowski et al., 2020; Iriye y St. Jacques, 2021).
Las experiencias conscientes, tanto si ocurren dentro como 

fuera del cuerpo, no siempre están ligadas al aquí y ahora. ¿Qué 
desayunaste ayer? ¿Adónde tienes que ir hoy? ¿Cuándo es tu 
reunión de mañana? La mente humana puede desprenderse del 
momento presente y viajar mentalmente al pasado o imaginar 
el futuro (Schacter et al., 2012). Como definió Antonio Damasio 
(1999), el yo autobiográfico representa un estado mental deri-
vado de la recuperación de recuerdos autorrelevantes. Ninguna 
escena capta mejor la capacidad humana de reexperimentar 
acontecimientos pasados que el conocido “momento made-
leine” de Marcel Proust. Luchando por recordar detalles de su 
infancia, Marcel prueba una magdalena empapada en té de tila, 
“y de repente el recuerdo se reveló. El sabor era el del trocito 
de magdalena... no había recordado nada en mi mente antes 
de saborearlo. Y todo de mi taza de té”. Tulving (1985) asoció 
la posibilidad subjetiva de viajar mentalmente en el tiempo con 
la conciencia autonoética, es decir, el sentido del yo que experi-
mentamos cuando reexperimentamos subjetivamente un acon-
tecimiento y viajamos mentalmente en el tiempo. El viaje mental 
en el tiempo se basa en la memoria autobiográfica episódica, 
que permite a los seres humanos desprenderse mentalmente de 
una autoubicación actual e identificarse conscientemente en otro 
lugar y momento concretos (Hassabis et al., 2007; Schacter et 
al., 2012; Zaman y Russell, 2021).

La relación entre el yo y la memoria autobiográfica episódica 
se encuentra en el núcleo de nuestra comprensión de la con-
ciencia. Los recuerdos autobiográficos y el sentido del yo están 
estrechamente relacionados. El yo, es decir, el sentimiento sub-
jetivo que nos define como seres humanos únicos, es un com-
ponente crítico de la conciencia (Damasio, 2003). La memoria 
es necesaria para todo lo que hacemos y proporciona continui-
dad de un momento a otro. La memoria crea nuestro sentido 
consciente de identidad, que construimos basándonos en acon-
tecimientos pasados relevantes para nosotros mismos. Como 
sugirió James (1890): “Entro en la habitación de un amigo y veo 
en la pared un cuadro”. Al principio, tengo la extraña concien-
cia maravillada de “seguramente ya he visto eso antes”, pero no 
queda claro cuándo ni cómo. Sólo se aferra al cuadro una es-
pecie de penumbra de familiaridad, cuando de repente exclamo: 
“Lo tengo, es una copia de parte de uno de los Fra Angelico de 
la Academia florentina, ¡lo recuerdo allí!”.

EL YO CORPORAL INFLUYE EN EL YO AU-
TOBIOGRÁFICO

Recientemente se han llevado a cabo estudios sobre la me-
moria autobiográfica episódica utilizando nuevos enfoques para 
controlar la codificación de la memoria y reflejar pruebas precisas 
similares a las de la vida real fuera del entorno del laboratorio. Por 
ejemplo, St Jacques y Schacter (2013), Nielson et al. (2015) y 
Vogel y Schwabe (2016) desarrollaron paradigmas en los que los 
participantes codificaban acontecimientos de la vida real mien-
tras llevaban una cámara que tomaba fotos automáticamente. 
Aun así, estos estudios no integraron la ocurrencia natural de los 
cuerpos físicos de los participantes durante la recuperación de 
la memoria. Percibir el propio cuerpo físico como parte de una 
escena visual, como ver la mano señalando un cuadro durante 
una visita a un museo o un animal en un zoo, depende de una 
integración multisensorial de señales propioceptivas, visuales y 
táctiles (Blanke et al., 2015). Las experiencias subjetivas crean 
un vínculo entre la memoria autobiográfica episódica y la auto-

conciencia corporal, lo que sugiere que las señales corporales 
multisensoriales también pueden ser relevantes para la reexpe-
rimentación consciente de acontecimientos pasados relevantes 
para uno mismo.

Utilizando tecnología de realidad virtual (RV), Bergouignan et 
al. (2014) probaron la codificación de acontecimientos de la vida 
real desde dentro del propio cuerpo/perspectiva de primera per-
sona, en comparación con fuera del propio cuerpo/perspectiva 
de tercera persona. Curiosamente, los resultados mostraron dé-
ficits de recuerdo episódico, específicos de los acontecimientos 
codificados en la condición de fuera del cuerpo, asociados a una 
actividad hipocampal disminuida (véase la Tabla 1). En un estudio 
de seguimiento (Bergouignan et al., 2021), los autores demostra-
ron que codificar los acontecimientos de la vida real desde fuera 
del propio cuerpo conducía a una mayor perspectiva en terce-
ra persona durante la recuperación (véase la Tabla 1). Recien-
temente, probamos si las señales corporales multisensoriales 
congruentes, es decir, la presencia o ausencia del propio cuerpo 
físico visto desde una perspectiva en primera persona, influirían 
en el rendimiento de la memoria autobiográfica episódica (Figura 
1A). Utilizamos tecnología de RV para crear escenas bien contro-
ladas, similares a las de la vida real, en las que los participantes, 
incluido su cuerpo físico, estaban inmersos durante la fase inicial 
de codificación y posterior recuperación (Bréchet et al., 2019). 
Establecimos que la presencia del propio cuerpo físico durante 
la codificación mejoraba el reconocimiento de la memoria y que 
este efecto era específico del cuerpo (véase la Tabla 1). En un 
estudio de seguimiento de Gauthier et al. (2020), demostramos 
que ver el propio cuerpo durante la codificación influye en los 
mecanismos cerebrales responsables de la formación de la me-
moria autobiográfica episódica, modulando la conectividad entre 
la formación hipocampal derecha y las regiones neocorticales 
implicadas en el proceso de las señales corporales multisenso-
riales y la autoconciencia (véase la Tabla 1). En consonancia con 
el trabajo anterior, Tacikowski et al. (2020) crearon la ilusión de 
intercambiar el propio cuerpo del participante con el de un amigo 
y luego pidieron a los participantes que realizaran tareas de cali-
ficación de la personalidad y de reconocimiento de la memoria. 
Los autores plantearon la hipótesis de que la percepción del pro-
pio cuerpo (yo-corporal) influiría en las creencias sobre la propia 
personalidad (yo-conceptual) y que una autorrepresentación co-
herente conduciría a una codificación normal de la memoria. De 
hecho, descubrieron que la experiencia de propiedad ilusoria del 
cuerpo de un amigo cambiaba las creencias de los participantes 
sobre su propia personalidad y las hacía más similares a la per-
sonalidad del amigo. Curiosamente, también demostraron que la 
adaptación al nuevo yo corporal era beneficiosa para la codifica-
ción de la memoria, mientras que la incoherencia entre el yo cor-
poral y el yo conceptual conduce a un deterioro de la memoria 
(véase la Tabla 1). Las conclusiones de estos estudios recientes 
señalan que la recuperación de la memoria se ve perjudicada 
cuando (i) los participantes codifican acontecimientos de fuera 
de su propio cuerpo, (ii) el cuerpo está ausente durante la codi-
ficación y (iii) la apropiación del propio cuerpo se reduce durante 
la codificación. Estos nuevos conocimientos demuestran que 
una representación coherente y multisensorial del propio cuerpo 
conduce a mecanismos de unión hipocampales que se dirigen a 
las áreas neocorticales, implicadas en la memoria autobiográfica 
episódica (Bergouignan et al., 2014; Gauthier et al., 2020; Iriye 
and St Jacques, 2020; Roehri et al., 2022).
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Bergouignan et al. (2014)  

Bergouignan et al. (2021)

Bréchet et al. (2018)

Bréchet et al. (2019)

Bréchet et al. (2020)

Gauthier et al. (2020)

Iriye and St Jacques (2020) 

Marcotti and St Jacques (2018)

Penaud et al. (2022)

Piolino et al. (2009)

St Jacques et al. (2017) 

St Jacques et al. (2018)

Tacikowski et al. (2020)

Tabla 1 | Estudios que examinan la relación entre el yo corporal y el yo autobiográfico.

Publicaciones ¿Cómo influyen los aspectos del yo corporal en el yo autobiográfico?

La codificación fuera del cuerpo provoca déficits de recuerdo episódico, asociados a una actividad hipocampal disminuida 

La codificación fuera del cuerpo conduce a una mayor perspectiva en tercera persona durante el recuerdo

La actividad cerebral relacionada con la autolocalización y la 1PP se solapa anatómicamente con las ABM episódicas

Ver el propio cuerpo durante la codificación mejora el reconocimiento del recuerdo

La integración corporal es importante para recordar las HBA episódicas y evita la pérdida de acontecimientos pasados

Ver el propio cuerpo durante la codificación modula la conectividad entre el hipocampo y las regiones neocorticales

1 PP activa la red de recuperación ABM (es decir, el hipocampo, la línea media anterior y posterior, las cortezas frontal y posterior

frontal y posterior) en mayor medida que 3 PP

El cambio de perspectiva visual redujo la precisión de los recuerdos posteriores

La familiaridad y la autoperspectiva mejoran el recuerdo y el reconocimiento de acontecimientos pasados, su contexto espacio-

temporal y el sentido del recuerdo

La reexperimentación de acontecimientos pasados mediante un sentimiento de autoconciencia y 1 PP es propensa a desva-

necerse con el tiempo

El cambio de perspectiva visual durante la recuperación de las ABM modifica las características de los recuerdos

Recordar las ABM se parece más a la imaginación cuando se cambia la perspectiva visual

El autoconcepto puede actualizarse mediante cambios corporales; el aumento de la autocoherencia facilita la codificación de 

la memoria

LAS REPRESENTACIONES DEL YO COR-
PORAL Y DEL YO AUTOBIOGRÁFICO SE 
SOLAPAN ANATÓMICAMENTE

Hasta hace poco, se desconocía si la autoconciencia cor-
poral y los recuerdos autobiográficos, episódicos o semánticos, 
implican regiones cerebrales distintas o similares. Examinamos 
si la manipulación experimental de los aspectos de autolocaliza-
ción y perspectiva en primera persona de la autoconciencia cor-
poral pueden solaparse anatómicamente con las activaciones 
relacionadas con la experiencia consciente subjetiva de recordar 
acontecimientos pasados autorrelevantes (Bréchet et al., 2018). 
Incluimos resultados de pacientes que sufrían experiencias extra-
corpóreas con autoubicación y perspectiva en primera persona 
anormales, cuyo daño cerebral se localizaba en el lóbulo parietal 
inferior (Ionta et al., 2011). Nuestro metaanálisis sistemático de 
los estudios de neuroimagen reveló un solapamiento anatómico 
bilateral en la circunvolución angular, específico del yo corporal 
y del yo autobiográfico episódico, mientras que no había sola-
pamiento con el yo autobiográfico semántico (véanse la Figura 
1B y la Tabla 1). Este hallazgo está respaldado por la evidencia 
emergente de estudios en participantes sanos que muestra que 
el córtex parietal lateral es crítico para la experiencia subjetiva y 
consciente de recuperar recuerdos episódicos multisensoriales 
(Bonnici et al., 2016, 2018; Sestieri et al., 2017; Humphreys et 
al., 2021). En relación con esto, una serie de trabajos recientes 
(St Jacques et al., 2017, 2018; Marcotti y St Jacques, 2018; Iriye 
y St Jacques, 2020) han demostrado que el cambio de pers-
pectiva visual durante la recuperación determina la precisión y la 
vivacidad subjetiva de los recuerdos, lo que activa el córtex pa-
rietal posterior (véase la Tabla 1). Las pruebas emergentes de pa-
cientes con lesiones parietales laterales muestran que los daños 
en esta región cerebral provocan una reducción de la confianza 
subjetiva, la viveza y la riqueza al reexperimentar recuerdos au-
torrelevantes (Simons et al., 2010; Berryhill, 2012; Hower et al., 
2014), así como déficits de memoria episódica egocéntrica (Rus-
sell et al., 2019). Recientemente, Penaud et al. (2022) demostra-
ron que la familiaridad y la autoperspectiva (es decir, centrada 

en la propia interacción con el entorno) mejoraban el recuerdo 
de acontecimientos pasados, su contexto espaciotemporal y la 
sensación de recordar (véase la Tabla 1).

EL YO CORPORAL REFUERZA RETROAC-
TIVAMENTE EL YO AUTOBIOGRÁFICO

Muchos acontecimientos aparentemente irrelevantes de la 
vida cotidiana pueden llegar a ser significativos sólo más tarde 
(Kensinger, 2015). Por ejemplo, ese desconocido que te pidió 
indicaciones se vuelve más relevante después de darte cuenta 
de que te falta la cartera. Recientemente, dos estudios conduc-
tuales mostraron cómo la memoria de imágenes neutras podía 
verse reforzada por futuros acontecimientos temerosos (Duns-
moor et al., 2015) o gratificantes (Patil et al., 2017), conceptual-
mente relacionados. Más concretamente, durante la primera 
fase de la codificación incidental, la llamada “tarea de clasifica-
ción precondicionada”, dos categorías neutras de imágenes que 
representaban animales y herramientas parecían tener la misma 
relevancia. Durante una segunda fase de la codificación inciden-
tal, la llamada “tarea de clasificación de condicionamiento”, un 
acontecimiento destacado, ya fuera condicionamiento de miedo 
o motivación de recompensa, se asoció intencionadamente con 
una de las dos categorías (animales o herramientas). Una tarea 
de reconocimiento de la memoria reveló que los participantes 
recordaban mejor las imágenes neutras (por ejemplo, herramien-
tas) asociadas al miedo o a la recompensa durante la fase de 
condicionamiento. También recordaban mejor las imágenes con-
ceptualmente relacionadas (herramientas) de la fase de precon-
dicionamiento.

Los estudios sobre autoproyecciones mentales (Arzy et al., 
2008; Dafni- Merom y Arzy, 2020) sugieren que la experiencia del 
yo en el momento presente también está implicada en la capa-
cidad de recordar nuestro pasado o imaginar el futuro. Además, 
esta autoconciencia consciente (es decir, un estado mental en 
el que el contenido de la propia conciencia se refiere al conoci-
miento sobre uno mismo, por ejemplo, reflexionar sobre la propia 
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FIGURA 1 | (A) Paradigma del estudio. En primer lugar, los participantes aprenden incidentalmente el contexto de dos escenas exteriores diferentes (es decir, se-
sión de codificación; 10 min). Se volvió a sumergir a los participantes en las escenas con 1 h de retraso y se les pidió que realizaran una tarea de reconocimiento y 
valoraciones subjetivas de confianza para cada escena presentada (es decir, sesión de recuperación; 30 min). Antes del estudio propiamente dicho, se sentó a los 
sujetos en una silla, se les pidió que se pusieran el HMD y los auriculares con supresión de ruido para evitar perturbaciones externas y se familiarizaron con la tec-
nología de RV (10 min). (B) Visualización del solapamiento anatómico entre el análisis fMRI del BSC (es decir, la autolocalización y la perspectiva en primera persona) 
y el análisis EAM ALE bilateral en las áreas parietales Etiqueta proporcionada utilizando el MRIcron. Dentro del cluster FEW-corregido p < 0,05 con p < 0,001 (sin 
corregir) como umbral de formación de clusters.

personalidad o identidad) está intrínsecamente conectada con 
los procesos corporales multisensoriales (Blanke et al., 2015; 
Tacikowski et al., 2020). Por lo tanto, examinamos si el efecto re-
troactivo y selectivo podía (a) ser desencadenado por las señales 
corporales multisensoriales, como la presencia o ausencia del 
propio cuerpo físico y (b) generalizarse a escenas naturalistas, 
como el interior de habitaciones o escenas al aire libre, en las que 
los participantes se sumergirían utilizando la tecnología de RV 
(Bréchet et al., 2020). Demostramos que la presencia del propio 
cuerpo puede reforzar retroactivamente el reconocimiento de la 
memoria y que este efecto potenciador retroactivo se asociaba 
selectivamente a un grupo concreto de elementos (ya fueran de 
habitaciones o de escenas) (véase la Tabla 1).

RESUMEN Y DIRECCIONES FUTURAS

Las pruebas conductuales y de neuroimagen aquí revisadas 
sugieren que los aspectos fundamentales de la autoconciencia, 
el yo corporal y el yo autobiográfico, interactúan críticamente y 
se influyen mutuamente. Experimentamos el mundo desde el 
punto de vista interior de un cuerpo y desde la ubicación física 
de un cuerpo, que identificamos como propio. Este sentido de 
propiedad de que soy yo quien experimenta actualmente el mun-
do que me rodea también es esencial con respecto al pasado y 
al futuro de uno mismo, por lo que desempeña un papel impor-
tante en la construcción de un yo autobiográfico.

Sin embargo, sólo un puñado de estudios recientes (véase 
la Tabla 1) examinaron experimentalmente la relación entre el yo 
corporal y el yo autobiográfico, y demostraron que la codificación 
de acontecimientos (i) desde fuera del propio cuerpo, (ii) cuando 
el propio cuerpo está ausente, (iii) cuando el sentido de propie-
dad del propio cuerpo está reducido, conduce a un deterioro de 
los recuerdos autobiográficos episódicos. Por otra parte, estos 
estudios también revelaron que las representaciones multisenso-
riales coherentes del cuerpo y el yo tienen efectos beneficiosos 
y fortalecedores en la memoria autobiográfica y pueden prevenir 
la pérdida de memoria.

Comprender las interacciones entre los aspectos centrales 
de la autoconciencia, el yo corporal y el yo autobiográfico tiene 
importantes implicaciones clínicas. Varios estudios han descu-
bierto que el deterioro de la memoria en el envejecimiento se 
asocia a una falta de recuerdos autobiográficos vívidos y a un 
aumento de la recuperación desde la perspectiva de una tercera 
persona (Piolino et al., 2006, 2009). Tanto en el envejecimiento 
normal como en la enfermedad de Alzheimer, la memoria auto-
biográfica está muy relacionada con el yo (Martinelli y Piolino, 
2009; Martinelli et al., 2013). La enfermedad de Alzheimer es 
un trastorno neurodegenerativo y progresivo que distorsiona el 
yo autobiográfico, que está estrechamente relacionado con el 
sentido de agencia (“yo soy el que genera experiencias”) y de 
propiedad (“yo soy el que experimenta experiencias”) en el mun-
do (Arzy y Schacter, 2019). Es importante detectar estos signos 
tempranos del yo corporal, que suelen pasarse por alto en la 
enfermedad de Alzheimer. Uno de los retos de la investigación 
futura será restablecer un sentido coherente del yo para reducir 
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el deterioro de la memoria autobiográfica.
De estos estudios recientes y sus resultados surgen varias 

cuestiones abiertas. ¿Cómo pueden los métodos neurocientí-
ficos garantizar que las personas recuerden selectivamente lo 
que es significativo para ellas en la vida real y no en entornos 
de laboratorio? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sólo se 
potencien algunos recuerdos y se disminuyan otros? ¿Los estu-
dios experimentales mencionados anteriormente, probados en 
participantes jóvenes sanos, modificarían el yo corporal y el yo 
autobiográfico de los enfermos de Alzheimer del mismo modo? 
¿Es éste el primer paso hacia “un marcapasos de la memoria”? 
Se necesita más trabajo para alcanzar la visión a largo plazo de 
restaurar la función de la memoria. Y quizás más filosóficamente: 
¿Qué es más importante: el yo corporal o el yo autobiográfico? 
Citando las palabras de Wiesel (2012): “La enfermedad puede 
disminuirme, pero no destruirme. El cuerpo no es eterno, pero la 
idea del alma sí lo es. El cerebro será enterrado, pero la memoria 
le sobrevivirá”.
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