
PSICOFISIOLOGIA DE LA MEMORIA

I-INTRODUCCION

La presente puhlicacion forma parte
del desarrollo, en su Iase final, del curso
correspondiente para alumnos de la Fa-
cultad de Psicologia de la Universidad
Nacional. .Se realiza en forma de semi-
nario con participacion act iva de los es·
tudiantes tanto en su elaboracion como
en su discusion. Participacion activa en
su docencia, que creemos debe ser irii-
ciada precozmente en la formaci on uni-
versitaria.

Se ha definido de una manera muy
general la psicofisiologia como la cien-
cia de las relaciones entre 10 psioologico
y 10 fisiologico, pero diferimos de la
concepcion de Wundt segun la cual la
psicofisiologia seria la ciencia de las reo
laciones del psiquismo consciente y los
fenomenos cerehrales, Tampoco nos pa·
rece aceptable definir esta ciencia como
una tentativa de exphcacion de los corn-
portamientos globules por mecanismos
parciales: neurologicos, endocrinos, etc.
La primera excluye el inconsciente <1 i-
ruimico y la segunda reduce el compor·
tamiento a expresiones fisiologicas.

I..os intent os de explicar las transfor·
Inaciones de la informacion en memo-
J'ia, datan descIe tiempos de Socrates
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-en los Dialogos de Platen, el presenta
una concepcion magica del problema-
hasta las explicaciones mas recientes de
los circuitos reverherantes, cambios si-
napticos y modificaciones de la quimica
proteica neuronal. Aunque evidentes,
son insuficientes para explicar fenome-
nos tales como la amnesia histerica, los
olvidos involuntarios, las ilusiones de 10
"ya visto", los recuerdos encubridores,
las perdidas de identidad, etc.

Es por 10 tanto indispensable el estu-
dio de In memoria como una manifesta-
cion de la unidad psioofisiologica ; la
separacion que estahleceremos en el
curso de la exposicion se debe a exigen-
cias metodologicas y de acuerdo con las
diferentes tecnicas empleadas en su es-
tudio: electrofisiologicas, bioquimicas y
psicoanaliticas.

II-ASPECTOS FISIOLOGICOS

A) Circuitos neurouales. "Una de las
caractcristicas principales del sistema
nervioso es la memoria, es decir, en ter-
minos lllUy generales, la capacidad de
ser permanentemente modificado por
procesos unicos", dice Freud· en Sll "Pro-
yecto de una -psicologia para neuroIo-
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gos" escrita en 1895 (8). Adjudica "a
una clase de neuronas Ia capacidad de
ser permanentemente influidas porIa
excitacion mientras que Ia inmutabiIi-
dad, 0 sea Ia caracteristica de estar vir-
genes ante toda nueva excitacion, corres-
ponderia a otra clase de neuronas". Asi
surgio Ia distinciou que el hace entre
oelulas permeabIes, perceptivas (siste-
ma phi) y celu'las retentivas, reIativa-
mente impermeahIes, portadoras de Ia
memoria (sistema psi). Esta aproxima-
cion aI prohIema de Ia memoria con
base en circuitos neuron ales, fue infruc-
tuosa para Freud, quien mas tarde si 10
pudo dilucidar en terruinos psicodinri-
micos. En tanto que los neurofisiologos
investigando en este mismo terreno han
hecho aportes como los siguicntes: Lo-
rente de No (18) demostro Ia existencia
de circuitos reverherantes, expIicando
que en una cadena cerrada, axoncs cola-
terales permiten Ia recirculacicn por re-
verheracion de impuIsos a traves dc Ia
cadena. Asi la cantidad dc impulsos que
lIegan a las neuronas esta dcterminada
pOl' las caracteristicas de Ia cadena. En
esta forma una determinada scnaI cs
aImacenada en un circuito hasta que sc
produzca fatiga 0 inhihicion.

B) Facilit,acion post-tetiinica. La po-
tcnciacion post-tetanica es un proceso
simiptico condicionante que persiste £lor
segundos y a veces por horas. Consiste
en que despues de una estimuIacion te-
tanica esta marcadamente disminuido eI
umhraI y por consiguientc muestra
~umcnto del nunlcro de lleuronas que
~esponden a1 impulso siguicllte. Eccles y
McIntyre encontraron que la potencia-
cion y Ia descarga rnonosinaptica pue-
den persistir varias horas despues de la
tetanizacion de una raiz dorsal. Esta
conducta cn Ia cuaI una simple sesion
de entrenamiento (tetanus) altera Ia
capacidad de rcspucsta de un sistcma
por periodos de tiempo reIativamente
largos, puede entenderse como una for-
ma simple de memoria 0 aprendizajc.
La naturaleza exact a de este camhio es
controvertida. Eccles y RaII proponen la

siguiente exp licaciou r los estimuIos re-
petitivos producen un hinchamiento de
las vesiculas sinapticas con un aumento
de las membranas post-sinapticas cubier-
tas por estas vesiculas hinchadas (18).

C) Mecanismos bioquimicos. H.
Hyden ha trabajado desde 1950 en el
analisis hioquimico por separado para
la neurona y la glia en los siguientes
puntos: pudo determinar que la canti-
dad de acido ribonucleico (RNA) en-
contrada en cada nell rona es variable
segun su tamafio (45 a 1.500 micro-
microgramos); en las celulas gliales
existe un 10% menos del que se encuen-
tra en las neuronas. EI RNA encontrado
en las neuronas no difiere del de otras
celulas (Hyden, Edstrom, 1954). EI con-
tenido de RNA neuronal, en el hombre
aumenta significativamente hasta los 44
afios, de ahi en adelante hasta los 60
permanece constante para Iuego dedi-
nar rapidamente. Este aumcnto esta re-
lacionado con Ia estimulacion sensorial
pues en animales dcprivados de estinm-
lacion de uno de sus sistcmas sensoria-
les, las neuronas correspondientes no Be
desarroIlan hioquimicamentc aunque su
cstructura sea normal. Por el contrario,
estilllUlando fisiologicamente centros
IUOt01'CS0 sensitivos, las neuronas au-
mentan en un 5% Stl contcnido de RNA,
en tanto que c1 de las gIiales disminuye
en un 30% (15).

I.as funciones de RNA cn el sistema
nervioso serian: 1. suministrar enzimas
nccesarias para lnantener el funcionll-
Jl1 icnto de la bomba de sodio-potasio; y
2. de acnerdo con sn compleja cstructu-
ra y con las muchas permutaciones posi-
hlcs por el reordenamiento de sus eoa-
tro hases (adenina, guanina, citoeina y
uracilo) constituir una EUhstaneia mole-
cular que podria codifiear 1015 "bits·"
(un "hit" es la mas pequeiia eantidad
de informacion). La gran cantidad de
il1lpulsos que transcurren por el sistema
llcrvioso durante la vigilia (3 bil ones
de impulsos por segundo, de los cuales 2
pOl' c1 sistema visual solamentc) haeen
llecesario un sistema de c6digo tal como
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el ,enunciado. Los experimentos quc
expondremos a continua cion han confir-
mado ampliamcnte esta hipoteeis.

Varios estudios recientes (1) , (4) ,
acerca de Ia inyeccion de antimetaholi-
tos han demostrado que estes pueden
afectar el aprendizaje 0 el recuerdo, tal
es el casu de la purornicina ; otros como
Ia 8-azaguanina, inyectadas a ratas, no
afecto el aprendizaje previa pero si im-
pidio nuevas adquisiciones. Flexner y
col. (6), demostraron que Ia inyeccion
de estas suhstancias inhihen Ia sintesis
de proteinas en el cerehro.

Los efectos inhihitorios de los cho-
ques electroconvulsivos sohre el apren-
dizaje y Ia memoria, han sido interpre-
tados como productores de un hloqueo
temporal del metabolismo especial que
participa en Ia fijacion de la experiencia
pOl' formacion de cambios covalentes
(21).

Thompson y McConnell (3) realiza-
ron los siguientes experimentos eon pla-
narias: en primer lugar las sometieron
a un condicionamiento consistente en
una rapida exposicion a una fuerte luz;
algunos segundos despucs de apa~arla,
la planaria recihia un leve choque elcc-
trieo. La respuesta normal de la plana-
ria a la sola exposicion luminica era la
de estirar su euerpo; euando recibia el
ehoque se eontraia 0 volteaha la eabeza.
Despucs de 100 0 mas ensayos, la res-
puesta normal al apagarse la luz, se
haMa modificado en una respuesta simi-
lar a hi evocada pOl' el choquc. Se consi·
deraha entrenado cl animal cuando la
rcspuesta modificada se presentaba 23
veces en 25 pruebas sucesivas. 5i un ani-
mal condicionado no es expuesto perio-
dicamente a ]a expel'iencia condicionan-
te, tiende a o]vidar 10 que ha aprendido.
Sin embargu, puede ser reacondicionado
con menor elltrenamiento del que requi-
rio en un principio, de donde podemos
deducir que el animal no ha olvidado
completamente 10 que conocio una vez.

Mas tarde McConnell, Jacobson y
Kimble (3), trabajando en la Universi·

dad de Michigan, dieron un paso mas
en sus experimentos con planar ias. Lue-
go de eondieionadas, las planarias fue-
ron divididas en dos partes que genera-
ron nuevas planarias. Se encontro que
tanto los gusanos derivados de la pOl'-
cion cefalica como los generados por La
porcion caudal presentaban respuestas
condicionadas semejantes a las de las
planarias primitivas. Comprobando asi
que amhas porciones, la de la cola y la
de Ia cabeza podian almacenar memoria.

Siguiendo este camino Corning, traba-
jando en Ia Universidad de Rochester,
hizo el siguiente experimento: despues
de condicionar y eortar las planarias,
como se habia hecho en el experimento
de Michigan, coloco las partes en una
solucion de ribonucleasa que es una
enzima que destruye especificamente el
RNA. En el reentrcnamiento de los gu-
sanos encontro que aquellos derivados
de la porcion cefalica llecesitaban me-
nos sesiones; en cambio, los derivados
de la cola no presentahan ningun condi.
cionamiento: el fracaso de la ribonu-
cleasa para destrllir ]a 111emoria de la
parte cefalica, pucde significar que
su larga molccllla proteica no puede
entrar a la cabeza para atacar el RNA y
solo ataca a cste en los tejidos regene-
rados. Los gusanos derivados de las co-
las, tratados con ribollucleasa plleden
ser reentrenados aproximadamente con
el mismo numero de sesiones que se
aplica a las planarias originales.

Otro experimento que arrojo impor-
tantes resultados fue cl de McConnell,
Jacobson y Humphries (3), quienes en-
trenaron planarias de igual modo. Las
planarias eondicionadas fueron devora-
das pOl' planarias no eondicionadas. Un
segundo grupo de gusanos no entrenados
comieron planarias que tampoco 10 hu-
hian sido. Las que ingirieron planarias
eondicionadas mostraron una alta pro-
porcion de respuestas cOlldicionadas, al
contrario de las que cO~Llieronplanarias
no condicionadas.

Este fenomeno se debe a la ingestion
de RNA eodifieado en forma especifica
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y no modificado pOl' el metabolismo de
la planaria.

D) Apretuliza]e y memoria. Boycot
(2), trabajando en pulpos europeos
(optopus vulgaris) pudo obtener apren·
dizaje para no ingerir un cangrejo en
presencia de una pieza de plastico a30-
ciada a un choque electrico. Despuee se
hicieron extirpaciones de diferentes
areas de su sistema nervioso. Si el pulpo
era privado de 8U Iohulo vertical no po-
dia distinguir un cangrejo de otro en
compaiiia de una figura geometr'ica, es
decir "castigo". Existe una proporcion
directs entre el mimero de pruebas y el
aprendizaje. Los pulpos que ya hahian
aprendido pcro sin Iobulo vertical, re-
ternan esta informacion, solo de 3 minu-
tos a 2 horas. Los entrenados, sin lesion,
2 semanas 0 mas.

Estas observaciones sugieren que para
establecer la memoria se necesitan dos
mecanismos: 1. Una memoria corta tran-
sitoria, que pOl' su continua actividad en
los intervalos de entrenamiento conduzca
a un cambio duradero en el cerebro ;
2. Si no hay reforzamiento, la memoria
transitoria dcsaparece progresivamente.

Factor tiel1lpo en la memoria. Si una
informacion sensitiva es seguida de un
estimuJo electrico de la corteza, no hay
memoria; pero si van separadas pOl' un
intervalo de una hora 0 mas no logra
borrarse la memoria.

Si el cerehl'o l'ecibe en sucesion rapid a
muchos informes sensitivos, no recuerda
eon c1aridad ninguno.

Inc1uso con un entrenamiento inten·
sivo se han establecido en la medula
espinal patrones de memoria para res·
puestas de tipos de reflejos condiciona·
dos (14).

E) L6bulo temporal y ritmo theta
hipocampico. En 1890 Korsakov descri·
hio la psicosis que lleva su nombl'c, ca-
racterizada pOl' trastornos de la memo·
ria reciente, con preservacion de la anti-
gua, asociada con neuritis alcoholica 0

atrofia seniI. Las lesiones estaban gene·
ralizadas en el cerebro. Mas reciente-

mente se han observado casos con des-
truccionfocal bilateral del hipocampo.
La ahlacion neuroquinirgica de los }O.
bulos temporales con fincs terapeuticos
producen incapacidad para transformar
la exper iencia actual en memoria.

Feindeld y Penfield en 1954, estimu-
lando directamente el hipocampo pro·
dujeron auras de recuerdo. Tamhien
interrupcion del proceso de la memoria
y amnesia retrograda.

Sindrome de Kluver y Bucy: es la
lobectomia temporal bilateral en el mo-
no caracterizada pOl': exploracion oral
de objetos familiares como si fueran
nuevos, agnosia visual (manejan una
culebra como si fuera un hanano) ; ade-
mas, docilidad extrema y sexualidad
hizarra, Trabajos mas recientes han con-
firma do que se trata de un defecto de la
memoria mas que un trastorno visual
emocional (16).

Ritmo theta hipocampico, Se suponc
que para que el hipocampo sirva al pro-
ceso de memoria debe ser aferenciado a
traves de rutas inespecificas (porcion
central del tallo cerebral y porcion me-
dial del diencefalo, por vias de fibras
centripetas del fornix). Esto se demucs-
tra pOl' los trastornos del aprendizajc
que produce la estimulacion electrica
del tallo cerebral 0 las lesiones del mis-
mo. Cuando esas seiiales llegan al hipo.
campo, producen un patron general de
actividad electl'ica llamado ritmo theta,
que son ondas de frecuencia de 4 a 7 pOl'
segundo y de una amplitud de 40 a 60
microvoltios.
~l'cen (1950-60) concluye quo}cl rit·

mo .theta se ol'igina pOl' corrientes longi-
tudmales quc van del cuerpo de las
ceIulas piramidales hipocampicas a la I

re~ion proximal de sus dentritas apica··
le~Se han estudiado las relaeiones en· .
tre actividad theta y aprendizaje. Adey'
(1958.60-61) demostl'o queJell e1 des··
arrollo de una respuesta apremlida ell
ritlllo theta se localiza en el hipocalllpo ,
dorsaI.lEste mislllo illvestigado.r observe:>,
que )durante las prillleras etapas de ad· .
quisicion de la conducta aprendida, las I
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ondas theta en el hipocampo preceden a
Ias de Ia cortez a temporal adyacente,
sugiriendo un trafico de Impulsos del
hipocampo a la corteza; por el contra-
rio, en el animal bien adiestrado las
ondas theta entorrinales preceden a las
del hipocampo, sugiriendo un trafico
inverso. (,-\dey y col. (1960-61}"5Jhaltsu-
gerido que el ritmo theta altamente esta-
bilizado no transport a informacion sino
que sirve como comparador de fase.

F) Memoria inmediata y permanente.
Al igual que en lOBpulpos, tambien en
el hombre han sido demostrados estos
dos tipos de memoria.

Penfield W. y col. (16) trabajando
en el Instituto Neurologico de Montreal,
observaron como pacientes epilepticos a
quienes se habia removido el sistema
hipocampico podian recordar su pasado
pero eran incapaces de retener nueva
informacion por mas de eortos periodos.
Esto significa que la cortez a humana se
relaciona con la memoria permanente,
pero el sistema hipocampico es esencial
para el establecimiento de memoria re-
ciente. La memoria inmediata se expli-
caria por los circuitos oscilantes; la per-
manente no depende de la actividad con-
tinua del sistema nervioso pues por en-
friamiento, anestesicos generales y otros
metodos, ee consigue hacer cesar cual-
quier actividad funcional, conservandose
los recuerdos anteriores a la manipula-
cion cuando la actividad reaparece.

Consideran que se debe entonces a
una modificacion permanente: la codifi-
cacion del RNA 0 al aumento del mi-
mero de vesiculas presinapticas.

III-ASPECTOS PSICOLOGICOS

A) Psicogenesis del olvido. Repre-
sion. En 1898 publico Freud, en la "Re-
vista de Psiquiatria y Psicologia" un
trabajo "Sobre el mecanismo psiquico
del olvido" (10). Respecto del olvido
temporal de los nombres, Freud anota
que "no solo se olvida sino que ademas
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se recuerda erroneamente". A la con-
ciencia del sujeto acuden nombres susri-
tutivos, que son rechazados como falsos,
pero que sin embargo contimian presen-
tandose en la memoria con tenacidad.
La sustitucion de un nombre por otro,
no obedece a un capricho psiquico cual-
quiera sino a una conexion entre el
nombre que se olvida y el sustitutivo.

Se pueden formular tres condiciones
generales para estos casos de olvidos de
nombres: 1. Una determinada disposi-
cion para el olvido del nombre de que
se trata; 2. Un proceso represivo llevado
a cabo tiempo antes; 3. La posibilidad
de una asociacion externa entre el nom-
bre que se olvida y el elemento anterior-
mente reprimido.

Sin embargo, no todos los casos de
olvido de nombres pueden ser incluidos
en este grupo ya que algunos presentan
un proceso mas sencillo. Asi, pues,
Freud formula: "Junto a los sencillos
olvidos de nomhres propios aparecen
otros motivados por represion".

Lo que tienen de cormin todos estos
casos de olvidos sin distincion del mate-
rial, es que 10 olvidado 0 deformado
entra en conexion, por un camino aso-
ciativo cualquiera, con un contenido psi-
quico inconsciente del que parte aquella
influencia, que se manifiesta en forma
de olvido (10).

Freud dice: "AI analizar los casos de
olvidos de nombres propios observados
en mi mismo, encuentro, casi regular-
mente, que el nombre retenido muestra
hallarse en relacion con un tema con-
cerniente a mi propia persona y que con
frecuencia puede despertar en mi inten-. "sas y a veces penosas emociones .
- Hepresion. Los meeanismos de defen-
sa surgen de una necesidad del yo en
las situaciones conflictivas, de negarse a
aceptar una parte del Ello. Las medidas
de defensa sirven para dar seguridad al
Yo y evitar el displacer.

En el conjunto general de defensas,
dentro de Ia subdivision teorica, puede
colocarse Ia represion junto con los
otros mecanismos especificos. En la
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practica, el empleo de 1a represion como
forma aialada de defensa aqui descrita,
es menos frecuente que su combinacion
con otros mecanismos defensivos en un
solo y mismo caso. Desde e1 punto de
vista de su eficacia, rinde mas que las
otras formas defensivas, pues incluso
logra dominar fuertes impu1sos instinti-
vos frente a los cua1es resultan impoten-
tes los metodos restantes. Pero consti-
tuye una institucion permanente, que
demanda un gasto constante de energia
fJorque en tanto que a los otros mecanis-
mos debe movifizarse.los en cada nueva
arremetida instintiva, este opera ante
todo porIa contracarga que asegura 1a
represion, Mas, la represion no es solo
e1 mecanismo de mayor eficacia sino
tarnhien el mas pe1igroso ya que 1a diso-
ciacion del yo, producida porIa sustrac-
cion a 1a conciencia de porciones tota1es
de 1a vida afectiva instintiva, es suscep-
tible de destruir en forma definitiva 1a
integridad personal.

Los motivos que determinan a1 yo a
1a eleccion de un sefialado mecanismo
son poco conocidos. Quiza 1a represion
combate ante todo los deseos sexuales,
a1 paso que otros metodos se emp1ean
con mayor eficacia frente a otras fuerzas
instintivas. Tal vez los otros metodos
defensivos solo completan 10 que 1a re-
presion ha dejado inconcluso 0 10 que
retorna de las ideas prohibidas cuando
fracasa la represion, Este mecanisme
exige un yo consciente; pOl' consiguien-
te, en tanto e1 Yo este confundido con
e1 Ello, carece dc sentido hab1ar de rc-
presioncs (17).

Hanna Segal (20) postula una difc-
rencia cualitativa y no cuantitativa en
1a represion, distinguiendo mas precis a-
mente entre represion normal y pato10-
gica. Frcud ha descrito 1a represion co-
mo un mecanismo de defcnsa que apa-
rcce tarde en c1 desarrollo y se relaciona
con 1a fase genital. Hanna Segal dice que
1a represion usada pOl' un yo sa1udable,
bien integrado despues dc 1a penetra-
cion depresiva, no cs pato16gica ni con-
duce a 1a aparicion de sintomas. Bajo

condiciones norm ales 1a harrera depre-
siva se conviertc en dinamica entre 10
consciente y 10 inconsciente en 1a cual
ocurre 1a formacion de simbolos, para
que 1a parte inconsciente no se separe
de la consciente sino ~ue este en un es-
tado de comunicacion constante y de
penetracion simbolica, 10 que enriquece
nuestra vida consciente y Ileva a 1a su-
b limacion. La represion patologica se
basa en una division mas temprana, en
1a cual partes del ser se han dividido y
nunca se han integrado al resto; "el
regreso de 10 rcprimido" descrito pOl'
Freud, es el regreso de 10 reprimido pa-
tologicamente,

La rep res ion es un mecanismo que
aparece nuts bien tarde en el desarrollo;
en terminos de M. Klein, la represion
puede solo empezar a funcionar cuando
1a posicion depresiva ha sido a1canzada
y penetrada ampliamente para quc el yo
este bien integrado y los mundos exter-
no e inter no esten bien diferenciados.
Si el yo y los ohjetosinternos estan bien
integrados, la represion dara origen a la
Iormacion de simbolos y a la sub1ima-
cion. EI material reprimido estara en
constante contacto con 10 consciente, nu-
triendo los procesos conscientes. Sin em-
bargo, 1a integraeion en la posicion de-
presiva no es nunca completa. Ciertas
situaciones manejadas porIa ansiedad
quedan separadas del resto del yo. Son
estas partes separadas las que sufrenre-
presion patologica, que es la continua-
cion de una separacion anterior (20).

La relacion entre represion y memoria
la describe con ejemplos Fenichel (5)
cuando dice: "EI ejemplo mas tipico de
represion 10 hallamos en el simple olvi-
do de un nombre 0 de una intencion";
y nlaS adelante: "a veces sc rccuerdan
los hechos como tales, pero sus vincula-
cioncs, su significaci on, su valor emocio·
nal, son reprimidos. EI analisis revela
que los olvidos se producen donde se
encuentra la resistencia de un motivo
previamente coartado, pOl' est3r asociado
a una tendencia instintiva censurable".

B) Recllerdos encllbridores. Par a
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Freud "recuerdo encubridor es un reo
cuerdo que no debe su valor mnemico
al propio contenido, sino a la relacion
del mismo con otro .contenido repr i-
mido" (9).

Freud parte del hecho de que en los
recuerdos infantiles mas tempranos se
conserva casi siempre 10 masindifcrente
y secundario, mientras que el adulto no
recuerda otras impresiones importantes,
intensas y llenas de afecto, pertenecien-
tes a la infancia. Los recuerdos infanti-
les indiferentes se deben a un proceso
de desplazamiento y son un sustitutivo
de otras impresiones verdaderamente
importantes, Deben su conservacion no
al propio contenido, como ya se dijo,
sino a una relacion asociativa del conte-
nido con otro contenido reprimido,

Existen numerosas clases de relacio-
nes y significaciones de los recuerdos
encubridores. En algunos casos hay una
relacion temporal entre el recuerdo en-
cubridor y el contenido que bajo el
queda oculto. Ocurre un desplazamiento
Ilamado por Freud "retroactivo 0 regre-
sivo", en el que el recuerdo encubridor
permanece a los primeros anos de la ni·
nez, mientras que las experiencias men·
tales por eI represe:ritadas en la memo·
ria, y que permanecen casi inconscientes,
corresponden a anos muy posteriores de
la vida del sujeto. Quiza con mayor fre·
cuencia se encuentra la relacion inver-
sa: una impresion indiferente de la pri.
mera infancia se fija en la memoria
como recuerdo encubridor, a causa de la
asociacion con una experiencia anterior
contra la cual se alza una resistencia
para su reproduccion. En este caso los
recuerdos encubridores son llamados
por Freud "progresivos 0 avanzados".
Existe una tercer a variedad: los recuer·
dos encubridores: "simultaneos 0 conti·
guos"; consiste en que el recuerdo encu·
bridor esta asociado a la impresion pOl'
eI ocultada, tanto pOl' su contenido
como pOl' su contigiiidad en el tiempo.

Se remontan a periodos variables de
la vida infantil desde los 6 meses hasta
los 8 anos.

Heproduciremos un reco.erdo encuhrr-
dol' referido pOl'Freud: un hombre de
24, afios, recuerda en su memoria una
escena de sus 5 afios. Se halla sentado en
el jardin de una residencia veraniega al
lado de su tia que Ie ensefia las prime-
ras letras, Como tenia .gran dificultad
para distinguir la m de lit n, pidio a su
tia que Ie dijera como podia conocer
cuando se trataba de la una y cuando de
la otra. La tia Ie hizo observar que la m
tenia un tercer palito mas que Ia n. En
este caso no hahia razon para dudar de
la autenticidad .de-I;recue.rdo infanti],
mas su significacion fue descuhierta des-
pues como representacion simhnlica de
otra curiosidad inquisitiva del nino. En
efecto: asi como en primer lugar desea-
ba sahel' Ia diferencia entre lac m y la n,
dcspues quiso averiguar la que habia
entre los nifios y las nifias y hubiera
deseado que fuera tamhien su tia quien
se 10 explicara. Al fin acaho pOl' descu-
brir que la diferencia era en ambos ca-
sos analoga, pues los nifios poseian todo
un trozo mas que las nifias, y en la
epoca de este descubrimiento despert6
en su memoria el recuerdo de la ante-
rior curiosidad infantil correspondiente.

C) Contribuciones a Ia teoria psieo-
analitica sobre Ia memor,ia y el olvido.
Gill y Rapaport (13) en sus aportacio-
nes al tema dicen que la memoria no es
sino una abstraccion y es solo un aspec·
to del proceso de pensar. Estudian un
caso de amnesia psicogenica de donde
infieren las siguientes conclusiones teo·
ricas: los recuerdos tienen una impor.
taneia personal y se pierden junto con
la identidad. EI recuerdo incluye el es-
fuerzo que hace entrar a este en la con.
ciencia. La identidad personal es el con·
junto de todos los esfuerzos 0 empenos
caracteristicos de un individuo.

Cuando una serie de empenos se ha-
cen inaceptables son reprimidos y la,
identidad personal que constituyen des-
aparece y es reemplazada pOl' un solo
empeno que sustituye los demas empe-
nos contradictorios. En este caso se ob·
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servo que la reaccion emotiva precedio
al recuerdo de los hechos olvidados.

La comunicacion de las huellas res-
ponsahles del reconocimiento y el reo
cuerdo imp liea su penetracion por actio
tudes y empefios identicos, (EI senor X
recobra su memoria despues de leer un
relato en el cual se plante a un conflicto
similar al suyo).

La organizacion de la memoria y la
entrada de recuerdos a Ia conciencia son
el resultado de empefios, afectos y actio
tudes.

La transferencia. Ha sido estudiada
como resistencia. En el primer trabajo
de Freud sobre el tema (11) "La di-
namica de la transferencia", esta es con-
siderada como una resistencia, debido a
su aspecto repetitivo; en cambio, en
"Mas alIa del principio del placer", con-
sidera la ropcticion como tendencia del
Ello, mientras la resistencia proviene del
Yo, oponiendose a la repeticion.

Racker (17) trata de conciliar esta
aparente contradiccion diciendo: "La
transferencia es las dos cosas, es la reo
sistencia y es 10 resistido, segtin cual de
los dos aspectos se enfoque". La resis-
tencia se realiza contra el analisis, es
decir, contra el hacer consciente 10 in-
consciente. 'I'ambien Freud (12) 10 ex·
presa asi en su articulo "La iniciacion
del tratamiento"; "el analiza do repite
en lugar de recordar"; Racker aclara:
"a repetir inconscientemente ciertos im·
pulsos en lugar de hacerlos conscientes"
'(7) .

Segal (20) en su aporte al Symposium
sobre factores curativos del psicoanalisis
expone que la percepcion interior es
una condicion previa para cualquier
cambio durable de la personalidad y es
el factor central en el proceso terapeu.
tico. La percepcion interior solo puede
experimentarse en la relacion de la
transferencia en la cual el paciente pue·
de revivir sus experiencias pasadas y
presentes, reales y fantasticas. Luego,
dentro de su exposicion hace una sinte-
sis del pensamiento kleiniano en estos
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terminose prestando atencion a los pro.
cesos de introyeccion y proyeccion, ella
demostro como en la transferencia, las
relaciones del objeto interno se movih-
zan por la proyecci6n en el analista y se
modifican pOl' medio de la mterpreta-
cion y la experiencia en la medida en
que estas son introyectivas. Las partes
del yo proyectadas en el analista, sufren
modificaciones en esta nueva relacion,
Asi, 10 que habia sido estructurado se
experimenta nuevamente como un pro·
ceso dinamico,

En resumen, para ella los factores cu-
rativos del analisis son: la percepcion
intern a, en cuanto lleva a la recupera-
cion de partes per did as del yo, y tam-
bien porque el conocimiento interno
reemplaza la omnipotencia.

Nosotros 10 expresariamos asi: la re-
presion patologica conduce al "olvido"
de partes y experiencias del yo, y esta
disociacion a la enfermedad. El analisis,
al veneer la rep resion, propiciaria el "re-
cuerdo", 10 cual conduciria a Ia reinte-
gracion yoica, es decir, a la curacion.

Para terminal' diremos que deacuerdo
con la teoria psicoanalitica la conexion
del yo con sus objetos externos, se hace
pOl' proyeccion de libido sohre estos.
Cuando este proceso se ve obstaculizado,
se pier de contacto con ]a realidad y no
es posible que las impresiones percepti-
vas se transformen en memoria.

Zinberg (22) utiliza este concepto
para explicar la perdida de memoria re-
ciente en la demencia seni]: "la memo·
ria reciente no esta fijada, pues hay
poca catexis disponible, pero la memo-
ria antigua, cuando hay mas catexis se
fija y pOl' 10 tanto permanece".

De ]a misma manera Sechehaye (19)
en ]a introduccion que hace a] "Diatio
de una esquizofrenica", explica las la-
gunas mnemicas de Rene en los siguien-
tes terminos: "Tambien paso pOl' perio.
dos de estupor acentuado en los que la
indiferencia fue tan grande que no era
posib]e que las impresiones perceptivas
pudieran fijarse en rasgos mnemicos".



IV-CONCLUSIONES

A pesar de las importantes relaciones
existentes entre Iobulo temporal y me-
moria, nos inelinamos a darle mayor
significacion a los siguientes hechos
anteriormente consignados: a) Persis-
tencia del condicionamiento en la pOl'·
cion caudal de las planarias divididas;
b) Aumento 0 disminucion de la canti-
dad de RNA con aferencias 0 deaferen-
cias de sistemas sensoriales asociativos
("foco espejo") 0 motores; c) Posihili-
dad de aprendizaje de la medula es-
pinal.

Estos ulrimos experimentos nos llevan
a postular que no existe ningtin "centro" ,
para la memoria y que eventualmente
toda neuron a puede almacenar informa-
cion. Constituiria la base experimental
de tecnicas utilizadas hoy ampliamente
en la ensefianza, propaganda y politica.
De los mecanismos fisiolOgicos tratados
pensamos que no se exeluyen mutuamen-
te y que contribuyen en conjunto a la
comprension del fenomeno en cuestion.

Intentaremos, a titulo de hipotesis de
trabajo una correlacion entre los aspec-
tos bioquimicos y los psicodinamicos.

Se sabe que Ia informacion genetic a
se almacena en el acido desoxiribonu-
eleico (DNA), ineluidos en esta, elaro
esta, aspectos de comportamiento como
pOl' ejemplo los instintos. La informa-
cion acerca de las experiencias, y muy
especialmente de las vivencias primiti-
vas, es almacenada en el RNA. No se
sahe en la actualidad el mecanismo In-
timo de como un impulso nervioso in-
terviene en la codificacion de esa mo-
lecula, pero sugerimos que son justa.

mente los primeros impulsos los mas
importantes, puesto que encuentran esta
matriz virgen.

La codificacion de estas experiencias
tempranas no seria recordada en forma
consciente, pues a esto se opondria la
represion, con su correlativo neurofisio-
Iogico (los impulsos inhibidores 0 hjper-
polarizantes) ; pero si serfa "reeordada"
inconscientemente en forma de compor.
tamiento de tipo repetitivo, es decir,
estableciendo patrones de conducta mas
o menos fijos, tal como se ve mas clara-
mente en la transfer encia y en la com-
pulsion a Ia repeticion, Estos patrones
de conduct a que serian la expresion de
codificaciones primitivas del RNA, al
igual que la conducta instintiva, son mo-
dificables pOl' nuevas experiencias, en
especial pOl' las que suceden en la situa-
cion analitica, que llevan a que Ia re-
presion sea levantada.

En cuanto a los recuerdos €mcubrido-
res, serian un "recordar para' olvidar"
y nos muestran que tanto el recordar
como el olvidar son procesos activos que
consumen energia, con una finalidad
economica, evitando que nuestro apa-
rato psiquico se inunde de recuerdos.

Para coneluir, vemos como la perdida
de la identidad personal, como mecanis-
mo de defensa ante Ia aparicion de im-
pulsos contradictorios y la sustitucion
de estes pOl' uno solo, son un ejemplo
mas de la capacidad de sintesis del yo.
POl' 10 tanto, en definitiva, tanto el 01-
vidal' como el recordar serian funciones
yoicas.
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