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Resumen: La investigación sobre memoria autobiográfica (MA) revela una estrecha relación entre ésta y el yo, 
afectada por experiencias y factores culturales. Los estudios clásicos han aportado evidencias valiosas sobre la 
relación entre cultura, MA y yo, pero presentan problemas entre los que cabe destacar: una visión demasiado 
simplificada de cultura y una visión dicotómica del yo. En este momento estamos desarrollando procedimientos y 
categorías de análisis de las narrativas del yo y su relación con experiencias y prácticas culturales e históricas. 
Estas categorías suponen integrar la distinción entre el paisaje de la acción y el paisaje de la conciencia y el 
modelo de autonomía y relación de Kagitcibasi. Así el procedimiento de codificación empleado persigue responder 
a las siguientes cuestiones: 1) “¿Quién?”, se trata de identificar el sujeto de cada unidad narrativa; 2) “¿Qué?”, se 
trata de identificar la acción del sujeto; y 3) “¿Cómo?”, se trata de identificar el control sobre esta acción y su 
relación con los otros. Los resultados iniciales apoyan la teoría de Greenfield sobre la relación entre factores 
socio-demográficos y la tendencia hacia conductas más independientes y formas de cognición más abstracta. 
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Abstract: Research on autobiographical memory (MA) reveals a close relationship between MA and self, which 
are affected by cultural factors and experiences. Classical studies have provided valuable evidence on the 
relationship between culture and MA, but they have problems among which we include: a simplified view of culture 
and a dichotomous view of the self. Right now we are developing procedures and categories of analysis of self-
making narratives and its relationship to cultural and historical experiences and practices. These categories involve 
the integration of the distinction between the "landscape of action" and "landscape of consciousness" and the 
model of autonomy and relatedness of Kagitcibasi. The coding process used answers the following questions: 1) 
"Who?”, it try to identify the subject of each narrative unit; 2) "What", it try to identify the subject's action; and 3) 
"How?", it try to identify the control over this action and its relation to the other. Initial results support the theory 
Greenfield on the relationship between socio-demographic factors and the trend toward more independent 
behaviors and abstract forms of cognition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación en el campo de la memoria autobiográfica (MA) ha puesto de manifiesto la estrecha relación 
entre MA y yo. Esta relación entre MA y yo está afectada por experiencias y factores culturales (Fivush, 2011,  
Fivush y Haden, 2003; Nelson y Fivush, 2004). En este ámbito ha predominado (de manera explícita o implícita) 
una visión subjetivista de la cultura, concebida en términos de creencias, valores y significados compartidos 
(Triandis, 1972). Dentro de esta concepción de la cultura, la dimensión individualismo-colectivismo (I-C) 
(Triandis, 1972, 1995; Hofstede, 2001), así como la distinción entre las concepciones del yo independiente 
versus interdependiente (Markus y Kitayama, 1991) ha ocupado un lugar preeminente. Estos estudios han 
puesto de manifiesto diferencias culturales en los recuerdos autobiográficos que son consistentes con diferentes 
modelos culturales del yo. Más específicamente, se han encontrado diferencias entre individuos de culturas en 
las que predomina el yo independiente, autónomo y experimentado como separado de los otros (euro-
americanos, europeos, australianos…) y culturas en las que predomina el modelo del yo interdependiente con 
los otros y experimentado como parte de una red social (asiáticos y latinoamericanos, especialmente) en 
aspectos como la edad del primer recuerdo, la especificidad, el uso de expresiones emocionales, la importancia 
del yo o expresiones de autonomía y relación dentro de esos recuerdos. 
 
Aunque estos estudios han aportado una evidencia valiosa sobre la relación entre cultura, MA y yo, han 
presentado, a nuestro juicio, algunos problemas de carácter conceptual y metodológico. Entre ellos podemos 
señalar una visión demasiado simplificada de cultura, que ha tendido a identificarla con el país de origen, 
soslayando importantes diferencias dentro de los grupos culturales. Relacionada con la crítica anterior está la 
visión también dicotómica del yo, al considerar autonomía y relación como dos polos de un continuo (en la 
misma línea que I-C), más que como dimensiones diferentes (Kagitsibaçi, 2005). 
 
Nuestra aproximación conceptual al estudio de la memoria autobiográfica y el yo 
 
Nuestra aproximación, como grupo de investigación, al estudio de la relación entre cultura, yo y MA ha 
comenzado adoptando una perspectiva próxima a la que hemos descrito más arriba. En este sentido, hemos 
empleado la metodología y las categorías de análisis de Wang (2001, 2004) para realizar comparaciones 
transculturales entre estudiantes mexicanos, daneses y españoles (de la Mata, Santamaría y Ruiz, 2010; de la 
Mata, Santamaría, Ruiz y Hansen, en prensa). Al analizar aspectos de los recuerdos autobiográficos como la 
edad del primer recuerdo, la especificidad, la temática social versus individual, la emocionalidad, la orientación a 
la autonomía o la presencia relativa del yo y de otros, hemos encontrado algunas diferencias entre los 
participantes de los países/grupos comparados. La naturaleza de las diferencias encontradas, tanto en los 
recuerdos autobiográficos como en las concepciones del yo de nuestros participantes, nos ha llevado a defender 
una visión situada de dichas diferencias (Santamaría et al., 2010; de la Mata, Santamaría, Ruiz y Hansen, en 
prensa). 
 
Los análisis anteriores se han visto enriquecidos con la incorporación de una perspectiva de carácter narrativo. 
Dichas perspectiva se han inspirado en la distinción entre el paisaje de la acción y el paisaje de la conciencia de 
Bruner (1986, 1990), así como en las aportaciones de A. Smorti (2004). En este sentido, hemos desarrollado un 
procedimiento basado en la división de las narrativas autobiográficas en unidades definidas por el uso de 
predicados de acción y predicados de estados mentales (cognitivos, intencionales y emocionales). Hemos 
incorporado como nueva categoría de análisis las expresiones metacognitivas, que ponen de manifiesto una 
relación diferente entre el narrador (el yo) y los recuerdos autobiográficos relatados. 
 
Junto a la incorporación de categorías y técnicas de análisis narrativas, hemos incorporado también el estudio de 
experiencias y prácticas culturales como la escolarización formal o determinadas prácticas laborales en nuestros 
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estudios (de la Mata, Santamaría, Hansen, Ruiz y Ruiz, 2010; de la Mata et al., en prensa). Ello nos está 
permitiendo ir más allá del análisis de la cultura como valores compartidos para acercarnos al estudio de las 
prácticas culturales en las que se desarrollan los recuerdos autobiográficos. En algunos de los estudios 
mencionados en este punto hemos prestado atención al papel de la generación, como factor asociado a cambios 
históricos, y su relación con los recuerdos autobiográficos y el yo (de la Mata et al., 2010).  
 
Patricia Greenfield es otra autora que reconoce que los cambios culturales e históricos pueden promover 
cambios en el yo. Su teoría de los “caminos culturales del desarrollo” (cultural pathways to development) 
(Greenfield, Keller, Fuligni y Maynard, 2003; Greenfield, 2009; Keller, 2007) ofrece un marco conceptual para 
entender estos cambios. Esta autora ha propuesto (Greenfield, et al., 2003) dos caminos culturales de desarrollo 
contrapuestos, organizados alrededor de las metas preferentes de independencia o interdependencia. Estas 
formas culturales de desarrollo se conciben como dos rutas idealizadas, una enfatizando la individuación y la 
independencia –“Sociedad”- y la otra la pertenencia al grupo y la interdependencia –“Comunidad”-. Greenfield 
(2009) centra su atención en cambios sociales específicos, como el movimiento desde la residencia rural a la 
residencia urbana, de la educación informal en la familia a la educación formal y desde la economía de 
subsistencia al comercio y los ambiente altamente tecnológicos. Greenfield afirma que estos cambios producen 
transformaciones en los valores culturales en una dirección individualista y en los caminos evolutivos hacia una 
conducta social más independiente y una cognición más abstracta. 
 
Instrumentos de análisis para el estudio de la memoria autobiográfica y el yo 
 
Con el bagaje previo descrito, en este momento nos encontramos en el punto de desarrollar procedimientos y 
categorías de análisis de las narrativas del yo (self-making narratives, Bruner, 2003) y su relación con 
experiencias y prácticas culturales e históricas. Estas categorías de análisis suponen un intento de integrar la 
distinción entre el paisaje de la acción y el paisaje de la conciencia (Bruner, 1986) y el modelo de autonomía y 
relación de Kagitcibasi (2005, 2007). En concreto, queremos examinar el papel de los factores culturales 
mencionados en el proceso de construcción del yo (self-making), así como en la proporción de agencia/relación 
de éste en los recuerdos autobiográficos de los individuos. El procedimiento de codificación persigue dar 
respuesta a las siguientes cuestiones: 1) “¿Quién?”, se trata de identificar el sujeto de cada unidad narrativa 
(codificado como yo, nosotros, u otros); 2) “¿Qué?”, se trata de identificar la actuación (acción) del sujeto 
(codificado como unidades de evento, referidas a estados, acciones o estados mentales, o unidades reflexivas; 
ver de la Mata, Santamaría, Hansen, Ruiz, & Ruiz, 2011); y 3) “¿Cómo?”, se trata de identificar el control sobre 
esta acción y su relación con los otros. De este modo, el análisis debe “localizar” el yo en los recuerdos 
autobiográficos en un doble sentido: a) primero, en relación con el ámbito del yo-narrado (unidades de evento) y 
el yo-narrador (unidades de reflexión) y, b) en segundo lugar, desde el paisaje de la acción (unidades de acción) 
al paisaje de la conciencia (unidades de estado mental, unidades de reflexión). Por último, además, se va a 
codificar indicadores de agencia y de relación.  
 
De las investigaciones realizadas hasta este momento (de la Mata eta al., 2011, de la Mata et al., 2010; de la 
Mata et al., en prensa; Santamaría et al., 2010) trabajando con poblaciones de distintos niveles educativos 
podemos concluir que en los universitarios existe un predominio del “paisaje de la conciencia” (Bruner, 1986), 
con referencias constantes a estados mentales y con un alto grado de reflexividad sobre sus recuerdos (uso 
frecuente de expresiones metacognitivas), mientras que en los participantes del grupo de alfabetización existe un 
predominio del “paisaje de la acción” (Bruner, 1986), ya que existen pocas referencias a estados mentales y 
expresiones metacognitivas y más a verbos de acción. Así, nuestros resultados apoyan el papel de la educación 
formal como un factor que promueve formas de recuerdo autobiográficos y construcción del yo que son 
características de la vía cultural a la independencia (Greenfield, 2009; Greenfield et al., 2003). En este sentido 
nuestros resultados son coherentes con la teoría de Greenfield (2009) sobre la relación entre factores socio-
demográficos (ej. Educación formal) y la tendencia hacia conductas sociales más independientes y formas de 
cognición más abstracta (evidenciadas en las características de los recuerdos autobiográficos del grupo de 
universitarios/as). 
 
Este tipo de análisis está empezando a ser aplicado en un estudio de comparación entre participantes de dos 
países (Eslovaquia y España) que, por una parte, se asume que difieren en sus concepciones culturales 
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tradicionales del yo y en los que se han producido cambios históricos importantes en la historia reciente (la caída 
del comunismo, el fin del franquismo y la transición a la democracia). Estos cambios históricos pueden tener 
reflejo en las concepciones del yo de individuos de distintas generaciones, con diferentes experiencias en 
relación con esos acontecimientos históricos. 
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