
SOBRE LA MEMORIA 
Y EL OLVIDO* 

1 

Jose Perres** 
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". . .porque el olvido es una de las 
formas de la memoria, su vago 
sdtano". 

Jorge Luis Borges 

' ' T o d o  se derrumbo dentro de mi". Con u este estribillo, proveniente de una 
cancion popular, empieza Elena Poniatowska el 
hermoso prologo que escribio para este libro. 

Han pasado poco mas de dos anos desde la 
tragedia, un tiempo breve, muy breve, pero nos 
fue necesario olvidar, tapar. . . Debo confesar que 
tuve que hacer un verdadero esfuerzo, al ser in- 
vitado a la mesa redonda de p:esentacion del li- 
bro, para recordar lo vivido, para recapitular lo que 
fue mi participacion personal y profesional, como 
integrante del Circulo Psicoanalitico Mexicano, en 
los intentos de brindar nuestra ayuda a los dam- 
nificados, como "profesionales de la Salud Men- 
tal". Esta denominacion tan "sonora", tan 
"contundente" y aparentemente tan "tecnica", 
se halla magnificamente cuestionada por el libro. 
Recordamos al leerlo todas nuestras angustias an- 
te el sismo, nuestros intentos de negar su impor- 
tancia, minimizarlo, nuestros esfuerzos iniciales 
por seguir viviendo "como si no hubiera pasado 
nada" o, por otra parte, la de brindarnos espon- 
taneamente, en forma tan desorganizada como 

'Algunas reflexiones en torno al libro Pslcologiapara ca- 
sos de desastre. Libro colectivo de M. Campuzano, J.A. 
Carrillo, l. Diaz Ponillo, R. Doring, M.A. Dupont, L. Islas, 
A.  Jinich, C. Pardo. A. Siniego. J. Tubert y colaborado- 
res. Edil. Pax. Mexico-Mexico-1987. Esta reseha del li- 
bro se apoya en la exposicion verbal a mi cargo que, en 
forma espontanea. fue pronunciada en la Asociacion Me- 
xicana de Psicoterapia Analitica de Grupo (AMPAG), el 
dia 26 de enero de 1988, en la mesa redonda en que' 
se presento. 
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ineficaz. Tuvo que transcurrir un largo tiempo 
-que supimos racionalizar muy bien, incluso 
"teorizarm- para darnos cuenta cual podia ser 
la dimension real de nuestra colaboracion, rea- 
sumiendo nuestra identidad profesional, la que pa- 
recia haberse derrumbado junto con las casas y 
las esperanzas. 

Nos encontramos ante un libro valioso y ne- 
cesario, aunque tambien, como lo veremos. insu- 
ficiente. Podemos agregar, aunque parezca 
paradojico, que afortunadamente resulta insufi- 
ciente. Porque sus limitaciones son precisamen- 
te las que le permiten abrirse a nuevas reflexiones, 
a nuevas preguntas, a buscar integrar otros pun- 
tos de vista, otras dimensiones de analisis que nos 
permitan acceder a una vision menos parcializa- 
da y reductora de la realidad estudiada. 

Por ello, su mayor valor radica precisamente 
en su modestia, en su falta de pretensiones, en 
no buscar dar respuestas "definitivas" -siempre 
ilusorias- a nuestras busquedas como profesio- 
nales "Psi". 

Pero, en aras de ser claro, empecemos des- 
tacando los innumerables meritos y aciertos de 
la obra partiendo de una aclaracion necesaria: su 
prologo, sus ocho capitulos y sus tres apendices 
merecerian un exhaustivo analisis en el que se 
debatieran paso a paso todas la8 contribuciones 
que en el aparecen. Cada ensayo necesitaria de 
una larga resena critica por separado para luego 
entrar al analisis general de los aportes del libro 
en su globalidad. Como en todo libro colectivo ca- 
da lector pondra el acento y el aprecio sobre al- 



gun articulo en especial, pero ninguno dejara de 
reconocer el valor de todo el libro, su unidad en 
la diversidad, su fuerza, su poder evocador, la ho- 
nestidad y sencillez con la que fue escrito, las li- 
neas de reflexiones que con el se abren, a la par 
que la belleza literaria de muchos de sus ca- 
pitulos. 

Por ello, ante la imposibilidad de que una sim- 
ple resena se convierta en un extenso ensayo, de- 
beremos conformarnos con menciones muy 
someras sobre algunos de sus capitulas. Mas que 
hacer un analisis de los mismos, ejemplificaremos 
con los mismos determinadas ideas haciendo me- 
ras alusiones a algunos de los ensayos conteni- 
dos en la obra. 

Digamos que el libro esta estructurado en cin- 
co partes. La primera, dedicada a la cronica, se 
halla integrada por un sentido aporte de Rosa Do- 
ring que, en su franqueza y emocion, provoca una 
inmediata identificacion que nos sumerge en re- 
cuerdos y angustias de ese periodo. 

La segunda parte, titulada "Teoria", compren- 
de un minucioso e importante ensayo de Mario 
Campuzano. Con gran rigor, a la vez que con ex- 
trema claridad, el autor tipifica, analiza y define 
los desastres, su epidemiologia, las reacciones 
psicologicas ante ellos, la neurosis traumatica, el 
duelo, la crisis y las intervenciones terapeuticas 
en crisis, entre otros temas candentes. 

En la tercera parte, de "Intervenciones tera- 
peuticas", se presentan tres trabajos clinicos: el 
primero de Isabel Diaz Portillo quien, en forma por 
demas excelente, nos introduce a la Dsicopato- 
logia del "sindrome de stress postraumatico" y 
a su abordaje picoterapeutico, ilustrando con cla- 
ros ejemplos su propuesta terapeutica. Le sigue 
una reflexion de Juan Tubert, tan lucida como sig- 
nificativa, sobre los alcances y las limitaciones que 
la formacion y la practica como psicoanalistas nos 
brinda frente a las situaciones catastroficas. Es- 
tas exigen, inicialmente, mas rapidez y decision 
que las lentas perlaboraciones a que nuestra pro- 
fesion nos tiene acostumbrados. Laura Islas y Car- 
men Pardo nos describen sus sugestivas 
consideraciones a partir de una experiencia t e  
rapeutica efectuada con ninos en una escuela 
activa. 

En la cuarta parte, dedicada a la problemati- 
ca de la capacitacion y formacion, encontramos 
tres ensayos. El primero, de Adela Jinich y Alberto 
Siniego, nos habla de las distintas intervenciones 
grupales efectuadas por los autores segun el mo- 
delo terapeutico GlNlGAP (Grupo Infantil Natu- 
ral, Grupo Analitico de Padres) y los efectos 
multiplicadores de dicha forma de capacitacion, 
modelo imp-cindible para la urgencia requeri- 
da. "Aprendizaje de emergencia para actuar en 
emergencia", como ellos mismos lo sintetizan en 
una ajustada formula. 

El segundo ensayo de esta parte del libro fue 
escrito por Marco Antonio Dupont y lleva como 
titulo: "Una tecnica de capacitacion para promo- 
toras de salud mental en situacion de crisis". (Por 
un lamentable error tipografico, se omitio en es- 
te capitulo el nombre de su autor.) Dupont des- 
cribe como, siguiendo el Modelo GIN, del que es 

co-autor desde hace muchos anos, genero una 
tecnica de capacitacion para situaciones de ur- 
gencia, modelo de mucho interes, que merece. 
meditarse en todas sus facetas, incluyendo sus 
logros pero tambien sus dificultades y aporias. El 
ultimo capitulo, de Jose Antonio Carrillo relata y 
analiza con mucho detenimiento el proceso de 
constitucion y los resultados de los seminarios de 
formacion de emergencia que, con caracteristi- 
cas de aprendizaje teorico-vivencial, tuvieron lu- 
gar en AMPAG. Sus reflexiones constituyen, a 
nuestro entender, uno de los aportes mas tras- 
cendentes del libro, al marcar los diferentes pla- 
nos y niveles de analisis en juego y su necesaria 
delimitacion. 

La quinta y ultima parte del libro esta consti- 
tuida por varios apendices. Algunos ilustran nue- 
vas facetas de la labor de equipo coordinada por 
el Dr. Dupont y otros, de mucha actualidad, sin- 
tetizan en forma clara la informacion general so- 
bre terremotos y las medidas de urgencia y 
recomendaciones que deben ser adoptadas por 
la poblacion en casos de siniestros graves. 

Es preciso agregar, luego de haber mencio- 
nado a vuelo de pajaro el armazon formal del li- 
bro resenado, que en el relato tan vivido de 
infinidad de experiencias personales y profesio- 
nales de los autores, a raiz del sismo, la division 
formal no puede ser mantenida totalmente. Es asi 
que encontramos multiples aportes teoricos a lo 
largo de los diferentes ensayos en las distintas 
partes del libro. Al igual que los trabajos vincula- 
dos a la capacitacion nos hablan permanentemen- 
te de los niveles de intervencion terapeutica, los 
relatos clinicos no dejan de esbozar considera- 
ciones muy valiosas sobre el problema de la ca- 
pacitacion de trabajadores de salud mental para 
casos de desastre. En el libro, como en la reali- 
dad misma, los planos no pueden (ni deben) se- 
pararse rigidamente. 



II 
Muchos son los niveles de analisis y las pers- 

pectivas desde las que podemos repensar las con- 
tribuciones de este libro colectivo. Veamos, en 
forma rapida, algunos de ellos. 

A nivel teorico, el libro nos aporta valiosas con- 
sideraciones y actualizaciones sobre lo que sig- 
nifican las situaciones de catastrofe y sus 
repercusiones psiquicas en la poblacion. No es- 
tamos tan acostumbrados, como psicoanalistas, 
a trabajar sobre lo que tradicionalmente se ha d e  
nominado "neurosis traumatica" y que ahora, con 
mayor precision, se especifica como el "sindro- 
me de stress postraumatico". No habiamos teni- 
do la oportunidad, en Mexico, de pensar este 
problema a nivel masivo, como lo han tenido que 
hacer colegas de paises hermanos en America 
Latina, que vivieron los efectos desvastadores de 
guerras o de terrorismos de Estado. Nuestro co- 
nocimiento de estos temas no iba mas alla de las 
formas de "Psicoterapia breve" (que nunca es 
realmente "breve", sino de objetivos limitados, 
como bien lo sabemos) o, en casos muy espora- 
dicos, de "Psicoterapia de emergencia". En es- 
te plano, pues, es mucho lo que debemos pensar 
o repensar, y tambien aprender, para preparar- 
nos para futuras emergencias. El libro contribu- 
ye a ello, especialmente en los excelentes trabajos 
de Campuzano o de Diaz Portillo, por citar tan solo 
unos pocos ejemplos. 

'Como responder tecnicamente a las urgen- 
cias? En el plano tecnico encontramos muchas 
respuestas posibles en la obra en cuestion. Tec- 
nicas de movilizacion, tecnicas informativas y for- 
mativas, tecnicas psicoterapeuticas, tecnicas 
expresivas, pedagogicas, etc. La lista de las tec- 
nicas que son mencionadas y que fueron utiliza- 
das en las distintas intervenciones efectuadas por 
los autores puede ser muy extensa. Por ejemplo, 
el Modelo GIN, Grupos Operativos, Grupo Balint, 
Grupos de discusion, Grupo "Mamut", psicote- 
rapia breve individual y grupal, tecnicas de inter- 
vencion en crisis, tecnicas proyectivas, etc. Todo 
ello empleado en planos que van desde la movi- 
lizacion, la expresion, la catarsis concomitante, 
la perlaboracion, etc. 

Tal vez la conclusion mas evidente que se des 
prende de la lectura del libro es que las tecnicas 
utilizadas pueden ser multiples, y muy variadas. 
Pero su eleccion debe responder a una adecua- 
da lectura clinica situacional, siempre supedita- 
da a una comprension psicoanalitica y a objetivos 
bien delimitados a nivel teorico. Lo que esta ex- 
cluido definitivamente es la respuesta tecniceies- 
tereotipada y programada. Para actuar en 
situacion de emergencia se requiere ae una gran 
plasticidad y de una verdadera re-creacion de los 
instrumentos tecnicos necesarios a cada situa- 
cion, de acuerdo a nuestra comprension teorico- 
clinica. En ese sentido la experiencia clinica hos- 
pitalaria, abierta a mil avatares cotidianos, y la for- 
macion como terapeuta de grupo, con encuadres 
menos fijos que el analisis individual, resultan de 
inapreciable ayuda para trabajar con la plastici- 
dad necesaria. 

Otro plano fundamental de aporte del libro con- 
siste en su valor documental, en su impacto so- 
bre nuestra memoria. En hacernos recordar lo que 
tan facilmente tendiamos ya a olvidar. En una pa- 
labra, en luchar contra el olvido que caracteriza 
defensivamente a nuectro modo de operar psiqui- 
co. Desde luego todo ayuda a ello. Basta mirar 
los parques y jardines en que se han convertido 
muchos complejos habitacionales derrumbados. 
Ninguna huella quedo. . . Y aun mas, hasta se po- 
dria pensar, sin evidenciar por ello ningun rasgo 
paranoide, que muchos intereses se conjugaron 
para que no quedaran huellas ni recuerdos del 
terremoto, ni de lo que este revelo estructuralmen- 
te. Por ello "Psicologia para casos de desastre" 
(que lastima este titulo tan "comercial" que sus- 
tituye el elegido inicialmente, citado por E. Ponia- 
towska: "Tras el sismo: intervenciones 
psicoterapeuticas y formativas", mucho mas pre- 
ciso y adecuado) constituye un verdadero bastion 
contra la desmemoria, en la que confluyen tan- 
tas vertientes. 

Pero los aportes del libro no terminan alli. Le- 
yendo sus paginas (lectura muy placentera, hay 
que subrayarlo) nos vemos enfrentados, o reen- 
frentados, a candentes preguntas sobre nuestra 
insercion como profesionales "Psi": psicoanalis- 
tas, psicologos, psiquiatras, psicoterapeutas, psi- 
copedagogos, etc. El sismo nos cuestiono 
profundamente en nuestra identidad profesional, 
en especial la psicoanalitica, tan claramente ata- 
da a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, 
por ser una profesion liberal -la ultima tal vez- 
vigente tan soloen las grandes urbes industriali- 
zadas del mundo capitalista. En el libro se habla 
a menudo de los "promotores de Salud Mental", 
lo que conllevaria una definicion del ambito "Psi" 
(o por lo menos de una parte del mismo) como 
"Trabajadores de Salud Mental", como nos sen- 
tiamos, en el Cono Sur, en los duros anos 70, con 
toda la carga de ilusiones, de esperanzas, que la 
triste realidad represiva se encargo de derribar, 
o por lo menos de aplazar. 

realmente trabajadores de la Salud 
Mental? Es cierto que lo fuimos, durante el pe- 
riodo posterior al sismo. seguimos siendo? 
El libro nos abre a la reflexion, a la reconsidera- 
cion de nuestrosvalores, de nuestra insercion so- 
cial como profesionales. Y este cuestionamiento 
a las posibles inercias profesionales constituye un 
nuevo merito del libro, el que no siempre esta cla- 
ramente explicitado, pero que no puede dejar de 
leerse entre lineas. 

Pero, como antes deciamos, el libro no pre- 
tende ser globalizador ni dar respuestas a todas 
las interrogantes. Algunas que resultan fundamen- 
tales solo quedan esbozadas. Otras estan tapa- 
das, obturadas por momentos. 

Tal vez ha sido Carrillo, al sintetizar la dina- 
mica de los "seminarios de formacion de emer- 
gencia" que se realizaron en AMPAG, quien ha 
puesto mas profundamente el dedo en la llaga. 
Carrillo nos recuerda lo que fue una evidencia, 
y las evidencias demasiado notorias suelen olvi- 
darse muy pronto: el sismo debe ser leido como 
un aiializador generalizado. El terremoto revelo 



grietas, muchas grietas, no solo en las casas. . . 
Hizo "hablar" a las estructuras institucionales y 
sociales, descubrio-develo lo encubierto, nos di- 
ce brillantemente el autor. 

Y este abordaje nos muestra la fragilidad de 
nuestra lectura "Psi", la que ,-si bien 
imprescindible- no puede dar cuenta de una 
compleja realidad en la que se articulan muchos 
planos de analisis. 

Tomemos un solo ejemplo muy sencillo: rela- 
tan Jinich y Siniego como en algunas de sus in- 
tervenciones en escuelas y albergues, los ninos 
estaban mas atentos a "apropiarse" disimulada- 
mente del material de juego (plastilina, lapices de 
color, etc.) que en atender las "interpretaciones" 
de los coordinadores. Hubo que aplacarlos dicien- 
doles que se les regalaria luego ese material, para 
poder continuar el trabajo. Se abre aqui otra di- 
mension, ademas de la del deseo, con la que - 
como psicoanalistas- estamos acostumbrados 
a trabajar: la de la necesidad. Sabemos que al- 
gunas corrientes psicologicas, que rechazan al 
psicoanalisis, creen ingenuamente que la satis- 
faccion de la-necesidad resuelve todos los pro- 
blemas psicologicos. Una concepcion tan 
simplista nos resulta inadmisible. Pero, 'estan tan 
claras las articulaciones entre necesidad y deseo, 

por mas que las teoricemos con multiples "fiori- 
turas" desde Lacan? sismo no fue un cues- 
tionador muy severo de nuestras "certezas" 
teoricas? Y aqui se separan dos planos muy cla- 
ros: todo aquel que intento ayudar a los damnifi- 
cados del terremoto, a nivel individual y grupal. 
trabajando sobre los efectos psicologicos del mis- 
mo, lo pudo hacer -como bien lo revela el libro 
resetiado- a nivel de distintas tecnicas psicote- 
rapeuticas. Pero quienes concurrieron a albergues 
y se enfrentaron a la situacion de los albergados 
tuvieron necesariamente que visualizar otras di- 
mensiones de analisis, las que no pueden con- 
testarse exclusivamente desde el nivel de lo 
psiquico, a menos que se incurran en gravisimos 
reduccionismos. 

Resultaba evidente para cualquiera que se irn- 
ponia una doble lectura (por lo menos): una lec- 
tura de la dimension psicologica y otra de la 
dimension social, para poder pensar luego sus 
complejas e intrincadas articulaciones. En una pa- 
labra, toda intervencion con intenciones de ayu- 
dar psicologicamente a los albergados, terminaba 
siendo tambien -queriendo10 o no- una inter- 
vencion socioanalitica, pero sin tener la prepara- 
cion teorica y tecnica para realizarla. 

Es asi que en muchas partes del libro se 
hacen adecuados analisis de los factores trans- 
ferenciales, contratransferenciales, intertransfe- 
renciales (segun la concepcion de Kaes) pero solo 
se menciona al pasar el analisis de la implicacion 
"del "trabajador de salud mental". Y el analisis de 
la implicacion, con su espectro de lineas de in- 
vestigacion (entre ellas nada menos que la impli- 
cacion institucional) nos abre a dimensiones muy 
diferentes que no se hallan contempladas en el 
texto referido y que constituyen un verdadero de- 
safio para todos los "habitantes" del mundo "Psi" 
mexicano. 

Con solo recordar la division que propone Lou- 
rau entre el analisis del encargo social, siempre 
previo a la intervencion, y el de las demandas - 
multiples y contradictorias- que surgen durante 
la intervencion, nos damos cuenta de todo el ca- 
mino que deberemos recorrer. Camino que sig- 
nifica en primer lugar delimitar claramente los 
niveles de analisis, reconociendo nuestros limi- 
tes para ir mas alla de nuestro reducido nivel de 
analisis "Psi" con el que, a veces, pretendemos 
cubrir toda la compleja realidad. 

Digamos, para terminar, volviendo al tema de 
la memoria y el olvido, que Freud nos ha ense- 
nado que lo que tiene un efecto permanente so- 
bre el psiquismo es justamente lo que intentamos 
"olvidar" reprimiendolo. De alli la formula muy 
grafica que los autores mencionan en el libro: 
"Recordar para olvidar", desde la que se trato de 
ayudar a los damnificados. Esperemos, sin em- 
bqrgo, y tal vez como expresion de deseos, que 
este libro que nos hace recordar todo lo vivido a 
partir del terremoto, no nos ayude a olvidarlo, si- 
no a analizar mas y mejor todas las implicacio- 
nes y sobredeterminaciones que hablaron en el. 

Mexico, D.F., lo .  de marzo de 1988 




