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¿Cómo se produce un recuerdo? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo afecta a nuestra identidad? Este es un 
estudio teórico-práctico sobre la memoria y su relación con la identidad. A partir del estudio de 
estos conceptos y de su representación se propone un proyecto plástico-artístico en el que se 
reflexionan y aplican las ideas estudiadas.  
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Subtítulo del trabajo (optativo)  2.  INTRODUCCIÓN  

Mi interés sobre un TFG fotográfico se debe a la necesidad de aunar comunicación y creatividad. El 

medio fotográfico es el que mejor conozco y la creatividad es una forma de expresión con la que 

transmitir ideas y con la que conectar con el público. La búsqueda y origen del tema escogido se 

debe al interés personal sobre una experiencia familiar.  

Nos encontramos pues ante un trabajo fotográfico, creativo y reflexivo, en el que lanzo una mirada 

sobre preguntas en torno a la memoria y a la identidad: 

- ¿Cuánto afecta el recuerdo a nuestra identidad? 

-  ¿Nuestra memoria dicta nuestra forma de ser?  

- ¿Cuánto tiene que ver  nuestra memoria en las decisiones que tomamos? 

-  ¿Cómo se forma un recuerdo? 

- ¿Cuándo nace, cuándo muerte nuestro yo? 

2.1 Estructura del Trabajo Fotográfico 

- 2.1.1 Elección del tema: durante mis estudios de publicidad y relaciones públicas tuve la oportunidad 

de participar en el òTaller de Fotografía Creativa: Frontera y Paisajeó. En ®l ten²as que realizar un 

pequeño proyecto fotográfico.  Cerré el proyecto con una fotografía (figura 2.1.1.1) en la que 

hablaba de los l²mites y barreras que el òYoó superaba, dejando aspectos del pasado atrás.  

Posteriormente y coincidiendo en el tiempo con el final de una relación de pareja de un familiar, 

pude observar cómo afectó ese hecho en su conducta. Éste vivía obsesionado con la que era su 

mujer, con la vida que habían llevado juntos y el recuerdo de su amor. En cierta manera era un caso 

similar al que había tratado en el taller, pero diferenciándose en la imposibilidad de dejar su pasado 

atrás. Su actitud le hacía caminar sin ver más allá de lo ocurría a su alrededor y sin ser capaz de 

tomar decisiones. Esta situación se asemejaba a  la temática de películas y libros que había leído 

tiempo atrás. Es cuando me empecé a preocupar por el poder de la nostalgia, ahí es donde empiezo 

a plantear el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2.1.1.1  
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Subtítulo del trabajo (optativo)  - 2.1.2 Investigación teórica sobre la idea de memoria e identidad: comencé la investigación revisionando 

pel²culas como òVals con Bashiró, ò2046ó, òAmoróé  y releyendo aquellos capítulos que consideraba 

claves en òLa Historia Interminableó. Lo consideré un paso previo para observar qué puntos exactos 

me recordaba a la experiencia familiar y poder ver diferentes enfoques y si respondían de alguna 

forma a las preguntas que me hacía. Poco a poco me alejé del recuerdo y la nostalgia y me acerqué 

al concepto Memoria e Identidad. La nostalgia suponía trabajar sobre un recuerdo concreto y con 

cierto aspecto de melancolía, muy relacionado con el plano íntimo y personal, mientras que a mí me 

interesaba trascender a un plano más conceptual y genérico. Necesitaba aprender cómo se forman 

los recuerdos, cómo afecta la memoria a nuestra forma de ser, cómo define nuestra identidad. 

Deb²a investigar qu® dec²an los cient²ficos, fil·sofos, profesoresé y comprobar c·mo lo hab²an 

abordado diferentes artistas.  

- 2.1.3 Proceso del trabajo práctico: el trabajo fotográfico es resultado de la lectura y comprensión de 

conceptos.  La experiencia fotográfica es producto de un proceso que empieza con la recopilación y 

búsqueda de información, un planteamiento en forma de bocetos provisionales que en ocasiones 

surge al tiempo del análisis y compresión sobre el tema de la memoria. Después de haber 

establecido la idea global, señalo sobre qué ideas me interesa trabajar. Analizo mis propios bocetos 

e intento simplificarlos; algunos quedan muy complejos y podrían desviarse del mensaje deseado. 

Realizo una búsqueda de las localizaciones que mejor se ajusten al concepto que deseo plasmar con 

cada boceto. En su mayoría se adaptan, aunque otras redefinen el dibujo respetando siempre el 

contexto deseado.  Tras el ajuste y creación de un horario para evitar problemas de producción, 

hablo con el modelo y le preparo. Después realizo las fotografías y llega el proceso de selección, 

montaje y retoque.  

3. MEMORIA E IDENTIDAD. CONCEPTOS  

La memoria ha acaparado el interés de diferentes disciplinas: filosofía,  antropología,  biología, 

psicología, psiquiatría,  neuropsicología o la neurociencia. Si bien cada una de ellas se acerca al 

estudio de la memoria con un objetivo específico, todas  coinciden al reconocer el papel 

determinante de este proceso en el desarrollo de la vida humana. A través de distintos autores 

esbozaré conceptos y subconceptos en torno al término de memoria y su correlación con la 

identidad.  

Ayudado del estudio de Antonio S§nchez Cabaco òMemoria, Identidad y Sentido Vitaló, donde se lleva 

a cabo una investigaci·n sobre los procesos de la memoria en la constituci·n del òYOó, nos 

acercamos a una definición general del término memoria. 

La memoria es un fenómeno biológico, cerebral, que adquiere dimensiones mentales o cognitivas 

en nuestra conducta presente; es decir, ésta es influenciada por nuestras experiencias pasadas. 

Nuestro cerebro es un órgano biológicamente preparado  para almacenar información. Gracias a 

esa propiedad para conservar huellas de todo lo que experimentamos ( la memoria), el cerebro va 

creando una base de conocimiento cada vez más amplia y compleja, donde acudir para encontrar 

respuestas adecuadas a  situaciones concretas. En otras palabras, gracias a la información 

almacenada en la memoria podemos responder de manera  eficaz a los diferentes y continuos  

sucesos, por lo que la memoria participa en todas y cada una de las actividades que realizamos a lo 

largo de nuestra vida. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  La memoria está ligada a la identidad. Para poder abordar esta idea es imprescindible hacer una 

referencia a la noci·n de identidad que realiza John Locke en òEnsayo sobre el entendimiento humanoó: 

òDebemos ahora considerar qu® se entiende por persona [é] un ser pensante dotado de raz·n y 
que puede considerarse a sí mismo como el mismo [é] como una cosa pensante en diferentes 
tiempos y lugares; lo que tan s·lo hace en virtud de tener conciencia [é] y hasta el punto que ese 
tener conciencia pueda alargarse hacia atrás para comprender cualquier acción o cualquier 
pensamiento pasados, hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona: es el mismo sí mismo 
ahora que era entonces; y esa acción pasada fue ejecutada por el mismo sí mismo que el sí mismo 
que reflexiona ahora sobre ella en el presenteó (Locke, 1956: 318). 

 

Locke nos muestra que la identidad es el resultado de la conciencia de uno mismo sobre sí; que la 

memoria juega un papel importante y es parte de la identidad, al ser ella quien toma consciencia 

sobre el pasado e influye en las decisiones presentes y futuras con respecto a nuestro òyoó. As², la 

memoria realiza un trabajo constante sobre sí para mantener los recuerdos de la identidad. 

Pero, ¿cómo se forma la memoria?,¿ qué aspectos tiene?  Para encontrar respuestas recurro a José 

Mar²a Ru²z Vargas, qui®n en òMemoria y olvido: Perspectivas, evolucionista, cognitiva y neurocognitivaó, 

asemeja la memoria a un proceso informático de almacenaje para explicar su funcionamiento.  

Los seres humanos construimos nuestra representación del mundo a partir de tres procesos: 

codificación, almacenamiento y recuperación. 

Como cualquier sistema de procesamiento de información, el cerebro tiene que transformar la 

energía que recibe a través de los sentidos en un código o lenguaje  para que pueda ser entendido. A 

este proceso de transformación de estímulos en datos se le llama codificación. Si la codificación se 

acompaña de atención, con un interés especial, el recuerdo posterior de lo que se ha codificado 

estará garantizado. 

Tras una buena codificación, la información quedará retenida en la memoria (almacenamiento). El 

tiempo de este segundo proceso dependerá de los resultados de la consolidación o fijación de los 

recuerdos. La duración del almacenamiento ayuda a distinguir entre memoria a corto plazo ð

máximo 30 segundosð y memoria a largo plazo ðvirtualmente, toda la vidað. 

Para que esta memoria similar a un ordenador sea eficaz, debe poder recuperar la información 

almacenada cuando ésta sea requerida (recuperación). Ésta puede ser espontánea (cuando los 

recuerdos surgen de forma casual) o voluntaria. 

Hay que aclarar que nuestra memoria nunca guarda todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino 

sólo aquéllo que es percibido, sólo lo que en un lugar y momento determinado es significativo para 

nosotros. Pero no podemos estar todo el día recordando. Para evitar la sobrecarga, de una manera 

selectiva nuestra memoria elimina lo que no es relevante. El proceso de selección está condicionado 

por el estado de ánimo dominante en el momento del recuerdo.  

Antes de llegar a qué tipos de conocimientos adquirimos, cómo se clasifican los recuerdos y cómo 

afectan a la identidad, se hace preciso establecer en qué momento somos conscientes de que existe 

un YO con respecto al conocimiento del mundo que vamos almacenando. Es el profesor Martin 

Conway quien, junto a Eduard Punset en su programa Redes òàC·mo construimos los Recuerdos?ó, 

establecen una serie de ideas alrededor del tema. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  A la hora de establecer en qu® momento surge la consciencia del òyoó en tanto que existe una 

identidad resultante de la memoria, hay que hablar primero de amnesia infantil. Este término fue 

acuñado por Sigmund Freud. Se refiere a la incapacidad de recordar sucesos de la primera infancia. 

Pero esto no tiene connotaciones de enfermedad; es más, tiene una explicación científica. Es en los 

primeros años de la infancia cuando nuestro cerebro se encuentra mucho más activo. La capacidad 

de aprendizaje y de retención está en su punto más álgido.  Esto se debe a que durante este proceso 

se lleva a cabo la formación de un gran número de neuronas en el hipocampo. Esta etapa de vida es 

fundamental porque incrementa la capacidad cognitiva y facilita el aprendizaje, recogiendo el 

conocimiento del mundo. 

El niño no empieza a construir recuerdos hasta que no tiene un auto-concepto y conciencia de 

identidad, del ser. Para ello Howe y Courage explican el experimento de òLa Prueba del Espejoó.   

 

òSe colocaba ante el beb®, sentado en una butaca, un espejo, en el que pod²a verse durante cinco 

minutos. A continuaci·n se le retiraba el espejo. [é] se aplicaba un colorante en la nariz [..] Tras un 

período de distracción de treinta segundos, se colocaba de nuevo el espejo ante el pequeño y los 

investigadores observaban sus reacciones durante noventa segundos. El bebé se tocaba la nariz, se 

deducía que había identificado la imagen del espejo como suyaó (Howe, M.L. & Courage M.L. 1993: 

113).  

La òprueba del espejoó nos indica que en torno a los 24-30 meses emerge el òyo cognitivoó que nos 

permite distinguir el òyoó sujeto y el m² objeto.  Conlleva nuestro propio reconocimiento y 

consciencia ante el recuerdo. A esta teoría, Martin Conway añade que, a medida que empieza a 

desarrollarse el lenguaje, éste ayuda a estructurar los recuerdos, dándonos  la oportunidad de 

interactuar socialmente con ellos, rasgo fundamental del hecho de recordar.  

Este apunte de Conwey nos lleva a los tipos de conocimientos y recuerdos y nos acerca al concepto 

de memoria autobiográfica. Por lo que proseguiré con las ideas de José María Ruíz Vargas en 

òMemoria y olvido: Perspectivas, evolucionista, cognitiva y neurocognitivaó. 

Ruíz Vargas, a partir de la idea del neuropsicólogo Larry Squire , establece que hay dos grandes 

tipos de conocimientos en nuestra mente:  por un lado está el conocimiento declarativo y por otro 

el procedimental.  

 

El conocimiento declarativo (saber qué) es el que  almacena información y conocimientos  sobre 

hechos y sucesos, nos ayuda a recordar un rostro familiar o cuánto mide la superficie de la Tierra. 

Este conocimiento mide el volumen de saberes de una persona. 

 

El conocimiento procedimental (saber cómo) se refiere al repertorio de destrezas que tenemos y 

que nos permiten actuar. Es el conocimiento sobre òc·mo se hacen las cosasó. Se adquiere por 

experiencias repetidas y, una vez consolidado, es inconsciente y automático a nuestro yo.  

 

Ambos saberes son fundamentales para la formación de la identidad, pero es en la memoria 

declarativa donde se incluyen dos grandes sistemas: la memoria episódica y la memoria semántica, 

que determinan la memoria autobiográfica que es la base de nuestra identidad. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  La memoria episódica es la memoria para los sucesos vividos personalmente. Gracias a ella 

podemos recuperar de un modo consciente las experiencias de nuestro pasado, que ocurrieron en 

un momento y en un lugar específico. Esto significa viajar mentalmente hacia atrás. La evocación 

de cualquier experiencia supone revivir  un episodio del pasado con la conciencia clara de que dicho 

episodio fue vivido por el mismo sujeto que ahora lo está evocando. Este tipo de memoria es el que 

corresponde al uso  general y cotidiano del significado que le damos al hablar de òmemoriaó. 

 

Memoria semántica  almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo independientemente de las 

circunstancias de su aprendizaje. Supone la comprensión del conocimiento cultural (hechos, ideas, 

conceptos, reglas, proposiciones, esquemas). Cuando nuestra memoria recurre a esta información lo 

realiza sin hacer referencia al tiempo o al lugar en que se adquirió.  Dicho conocimiento es casi 

inmune al olvido porque el lenguaje, las habilidades matemáticas, etc son muy duraderos.  

 

A diferencia de la memoria episódica, la memoria semántica no hace referencia al Yo ni a la  

conciencia del pasado. No obstante, la memoria semántica incluye mucho conocimiento sobre uno 

mismo, como el propio nombre, el domicilio, fecha de nacimiento, personas conocidasé Este 

último conocimiento constituye el  componente semántico de la memoria autobiográfica. Por todo 

ello, la recuperación de información semántica sólo implica conciencia de saber pero no de recordar 

o de evocar ni de reexperimentar nada. A diferencia de la memoria episódica, la semántica apenas se 

ve afectada por el proceso natural del envejecimiento. 

 

Una vez establecidos los conocimientos que componen la memoria autobiográfica, ésa que 

conforma nuestra identidad, nos planteamos ¿para qué se recuerda? Ruíz Vargas, en otro de sus 

textos: òManual de la Psicolog²a de la Memoriaó, nos acerca a la respuesta. 

 

Es importante conocer por qué y para qué las personas recuerdan las experiencias de sus vidas, 

piensan y reflexionan sobre ellas y las comparten con los demás. En otras palabras, cómo funciona 

la memoria en las relaciones humanas.  

 

Contar nuestro pasado y contárnoslo a nosotros mismos cumple tres funciones básicas según Ruíz 

Vargas a través de Susan Bluck: 

 

ò1) Comprendernos a nosotros mismos: lo que supone la construcci·n de un yo individual (el 

núcleo de la identidad personal) y el mantenimiento de su integridad y continuidad a lo largo de la 

vida. De ahí que se hable de una función relativa al yo.  

2) Generar o provocar la empatía en nosotros y en los que escuchan nuestra historia; por lo que se 

habla de una función comunicativa. 

3) Planificar nuestra conducta presente y futura; lo que apunta a una función directivaó. (Bluck S. 

2003: 113-123) 

 

Nuestros recuerdos nos conectan unos con otros, nos dicen quiénes somos y nos informan de lo 

que debemos hacer en el futuro. Ruíz Vargas señala que las tres funciones concurren y se solapan 

entre ellas. 

 

La memoria está sujeta a  principios y reglas de naturaleza interna (conjunto de sistemas cerebrales y 

cognitivos) y a principios y reglas de naturaleza externa. Durante la codificación del  conocimiento, 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  su retención y, sobre todo, su recuperación (acto de recordar), la memoria está fuertemente 

influenciada por el contexto (estado de ánimo o entorno social). 

 

Teniendo en cuenta la memoria autobiográfica, el conjunto de conocimientos que condicionan 

nuestro yo y el porqué de nuestra función de recordar, cabe destacar en el proceso natural de la vida 

una segunda etapa consistente en la integración de la identidad con nuestra memoria. Es decir, una 

vez pasada la fase de amnesia infantil, adquirida la conciencia de nuestro òyoó  y superada la prueba 

del espejo1, existe una etapa denominada òpico de reminiscenciaó2 (entre los 10 y 30 años) que 

aporta significación en la construcción de la identidad. En ella  se desarrollan por un lado valores 

cognitivos (estabilidad tras los cambios naturales del cuerpo, consolidación de conocimientos, 

madurezé) y valores emocionales (decisiones vocacionales, experiencias sexuales, familiares, 

amistadesé), que son episodios muy repetidos por nuestro òyo conscienteó y base de la memoria 

autobiográfica.  

 

Pero hablar de memoria es también hablar de olvido, ¿Qué ocurriría si perdiésemos los recuerdos? 

La introducci·n de Jos® Mar²a Ru²z Vargas en òàDe qu® hablamos cuando hablamos de memoria?ó 

responde perfectamente a esta pregunta: 

 

òSi un sujeto perdiese toda su memoria, quedaría en una situación de indefensión similar a la de un 

recién nacido: el yo o la identidad personal desaparecería, el propio cuerpo quedaría desprovisto de 

todos los atributos y destrezas adquiridos durante el desarrollo, y el mundo en general perdería todo 

su significado (los objetos, las personas y las infinitas relaciones entre unos y otros pasarían a ser 

entes carentes de sentido y de funcionalidad). Si un sujeto perdiese toda su memoria, dejaría de ser 

una persona y de ser un individuo porque habría perdido su historia personal, su biografía y sus 

referentes grupales.ó(2008: 1) 

 

El olvido es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar información. 

Antonio Sánchez Cabaco, sirviéndose de la novela de José Luis Borges òFunes el Memoriosoó (en la 

que el protagonista está condenado a recordar todo el tiempo, impidiéndole la elaboración abstracta 

y el pensamiento) el olvido es necesario, ya que una sobre-activación de las funciones cognitivas 

anula otras posibilidades mentales. Así pues, el olvido tiene su explicación en sus claves funcionales, 

estableciendose el òolvido necesarioó como un tipo y caracter²stica  base de la memoria. 

Antes de adelantarnos al final, hay que conocer cuáles son las causas que provocan el olvido:  

òLesi·n o degeneraci·n cerebraló: Es el olvido que se produce por una lesión cerebral o por 

alteraciones neurológicas como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de 

Kosakoff de los alcohólicos.  

 

òRepresi·nó (olvido motivado): La persona olvida porque la informaci·n sobre el acontecimiento 

vivido es perturbadora o dolorosa. Sigmund Freud pensaba que la represión de los recuerdos  

tristes o desagradables era un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Pero, a  diferencia 

                                                           
1 Conceptos explicados anteriormente en torno a las ideas de Howe, Courage y Conway. 
2 Rubin, Wetzler y Nebes establecen el concepto de Curva de Recuperación del Ciclo Vital en el que integran la ya 
mencionada òamnesia infantiló como primera etapa. (1986) en òAutobiographical Memoryó 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  de la òsupresi·nó (un intento consciente de no pensar en algo), la  represión es inconsciente.  A esta 

misma idea es a la que se refiere S§nchez Cabaco con el nombre de òolvido farmac®uticoó3 . 

 

 La òinterferenciaó: Diferenciamos entre la interferencia  proactiva, por la cual una informaci·n 

aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la interferencia retroactiva, que se produce cuando 

un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada.  

Cuando hay falta de procesamiento, la información almacenada se puede olvidar porque se codificó  

superficial y momentáneamente.  

También nos encontramos con diferentes distorsiones de la memoria que causan el olvido como las 

estudiadas por Danel Schacter en òLos siete Pecados Captalesó: tiempo, distracción, bloqueo, 

atribución errónea, sugestibilidad, persistencia; y otras alteraciones de la memoria que provocan el 

olvido, ya sea por razones emocionales, traum§ticas, patolog²as, enfermedadesé  Entrar en una 

clasificación y en cada una de ellas conllevaría extenderse y entrar en otro terreno que derivaría a 

otro trabajo, por lo que me centrar® en el Alzheimer como causa amn®sica que produce un òolvido 

m§ximoó. 

Especial interés tiene detenerse  en el estudio de El Alzheimer como enfermedad degenerativa, para 

poder investigar en qué etapa el ser humano pierde consciencia sobre sí mismo, en qué punto 

muere la memoria y, por tanto,  desaparece nuestra identidad. Por ello recurro a la página web 

oficial del Alzheimer  donde se estipula de manera muy sencilla las distintas fases de la enfermedad. 

 

La primera etapa se caracteriza por tener leves pérdidas de memoria. Al enfermo se le olvidan 

algunas cosas, puede perderse, olvidar sus citas o nombres de personas. Estas pérdidas de memoria 

pueden pasar inadvertidas por ser bastante comunes pero, con el tiempo, llegan a interferir en el día 

a día de la persona. En cuanto al comportamiento se destacan cambios de humor e incluso enfados. 

En esta fase emplea frases más cortas, mezcla ideas sin relación directa, tiene problemas para 

encontrar la palabra adecuada, aunque continúa razonando adecuadamente. 

 

En la segunda etapa la situación se agrava y ya no hay duda de su diagnóstico. Disminuye la 

memoria reciente y empiezan a producirse cambios de comportamiento más acusados: agresividad, 

miedos, alucinaciones... El paciente pasa a ser más dependiente, necesitando ayuda para el auto-

cuidado, es incapaz de trabajar y se muestra confuso, necesitando supervisión diaria de todo lo que 

hace. En esta etapa las rutinas o conversaciones superficiales pueden realizarse, pero cuando se 

profundiza empiezan a aparecer dificultades. El lenguaje comienza a verse afectado: repite frases, 

no las acaba, le cuesta relacionar y diferenciar conceptos. Sus movimientos comienzan a ser torpes, 

pierde el equilibrio con facilidad, tiene caídas espontáneas y necesita ayuda para deambular.  

 

En la última fase, el paciente depende por completo de terceras personas para su subsistencia. 

Necesita ayuda para las tareas más básicas: comer, limpiarse, moverse. La memoria desaparece casi 

por completo. No reconoce a sus hijos, cónyuges, tampoco su rostro en el espejo... Su 

                                                           
3 Antonio S§nchez Cabaco desarrolla una teor²a psicol·gica en òMemoria, Identidad y Sentido Vitaló (2011) con la que, a 

través del olvido motivado y la consciencia del mismo, se realiza un proceso farmacéutico, de refuerzo positivo, con el 
que superar la ansiedad producida por los recuerdos traumáticos. (Centrarme en las funciones psicológicas en torno a la 
superación de acontecimientos traumáticos me llevarían a otro trabajo distinto sobre hechos concretos y/o emocionales, 
no siendo el objetivo de este TFG) 
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Figura 4.1 òLa F°te du Pourimó Christiam Boltanski.1989 

comportamiento es como el de un niño pequeño: llora, grita, se agita... suele ser agresivo. Pierde 

capacidad de lenguaje. Muchos pacientes permanecen rígidos y mudos. Les cuesta controlar sus 

esfínteres, se atragantan, no controlan sus gestos y, en algunos casos, desaparece la capacidad de 

respuesta ante el dolor. Aumentan las complicaciones y riesgos derivados de infecciones, 

deshidratación, desnutrición, heridas por inmovilización, etc... En ocasiones, la causa final de la 

muerte suele estar relacionada con alguna de estas complicaciones.  

 

Quisiera añadir que, según José Luis Molinuevo junto a Eduard Punset en su programa Redes òEl 

Azote del Alzheimeró, la memoria afectiva y emocional perdura mucho más en el tiempo. Por eso hay 

momentos concretos en las últimas etapas que, aun habiendo perdido la capacidad de habla o de 

reconocimiento de rostros, responden con cariño hacia sus cuidadores. Pero en los casos más 

graves, el recuerdo afectivo llega a desaparecer durante los periodos más terminales. 

 

En definitiva, podemos concluir que la memoria proporciona datos, saberes, información y 

acontecimientos que se sujetan a nuestro yo, que nos dicen cómo somos y nos ayudan en el 

presente y futuro. La identidad convive gracias al trabajo que realiza la memoria y la narración de 

los recuerdos depende de parámetros personales. El proceso de la memoria es paralelo al de la vida. 

 

4.  REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE MEMORIA EN LAS ARTE VISUALES: 

REFERENTES FORMALES  

Tras conocer los aspectos conceptuales de la Memoria e Identidad, es interesante analizar el 

significado y representación de la Memoria en la práctica artística. De esta manera me sirvo del 

estudio para referenciar a aquellos artistas que han supuesto un antecedente en mi trabajo.  

La tradición artística con respecto a la representación de la memoria va ligada al concepto de 

archivo, entendiendo éste como suplemento mnemotécnico que ayuda al ser humano a preservar y 

ordenar los recuerdos. Así lo describe Beatriz H. Hern§ndez en su estudio òDe lo vivido a lo creadoó, 

en el que hace un breve recorrido de la práctica artística sobre el interés de la memoria como 

archivo.  

La memoria es un medio que para muchos artistas 

otorga la posibilidad de reflexionar e investigar sobre el 

pasado, permitiendo el discurso a la hora de generar 

obra plástica. De este modo lo demuestra Christian 

Boltanski  en su obra,  no interesándose en la 

reconstrucción de un evento pasado, sino en la 

òmemoriaó como un hecho antropol·gico y existencial. 

As² lo apunta  Anna Mar²a Guash en òLos Lugares de la 

Memoria: el Arte de Archivar y Recordaró.  

En sus instalaciones, Boltanski hace uso del archivo 

para realizar una lectura de la memoria del Holocausto, 

de la pérdida, la muerte y la ausencia. A través de la 

recuperación de objetos cotidianos, pertenecientes a la 

matanza de los judíos en campos de extermino, lleva a 

cabo una escenografía de inventario para mostrar los 
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Figura 4.2 òStoreroom of the Childrenõsó Christiam Boltanski. 1989 

Figura 4.3 òMenschlichó Christiam Boltanski. 1994 

frágiles parámetros de la memoria.  En la enormidad de su obra nos muestra como la identidad 

desaparece con la muerte de la memoria.  

El artista nace en 1944 a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es hijo de madre cristiana y padre 

jud²o, muchos cr²ticos lo califican como òhijo del Holocaustoó. Las experiencias vividas por sus 

padres en las persecuciones alemanas, vinculan su obra con una mirada intima sobre la memoria del 

pueblo judío. 

Crea grandes espacios en los que el espectador puede percibir la magnitud de la obra y sentirse 

rodeado de ese archivo que hace reflexionar sobre la pérdida, a través de ropa usada, informes 

incompletos en los que apenas se lee el contenido, fotografías viejas ampliadas y borrosas, sábanas 

blancas que se asocian a las mortajas, cajas de hojalataé objetos que, en definitiva, son 

contenedores de memoria que refuerzan la idea de acumulación (figura 4.1, figura 4.2 y figura 4.3). El 

archivo es registro de identidades anónimas que desaparecen tras la destrucción de su memoria y la 

muerte de la identidad. 
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Figura 4.4 òMotheró Miyako Ishiuchi. 2001 y figura 4.5 òMotheró Miyako Ishiuchi.2001 

Boltanski tiene influencia directa en mi trabajo, no tanto por el coleccionismo como forma de 

archivo para realizar un discurso artístico, sino por la fuerte presencia de la idea de la muerte en su 

obra. Con la muerte de la memoria se produce la destrucción de la identidad.  

Otra autora que utiliza la memoria como archivo para hablar de la identidad colectiva, es la 

japonesa Miyako Ishiuchi. Tiene puntos en común con Boltanski en el hecho de coleccionar 

objetos cotidianos para hablar de identidad. En este caso Ishiuchi realiza una mirada íntima de la 

memoria de su madre a través de sus objetos personales (figuras 4.4 y 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La artista nació en 1947 y sintió los efectos de las bombas atómicas sobre su territorio, las huellas 

de la tragedia influyen en su obra. Es la mirada íntima hacia  el detalle de los cuerpos desnudos los 

que sirven a Ishiuchi para hablarnos del registro, de la secuela física como memoria (figura 4.6, 4.7 y 

4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 òHuellas de Hiroshimaó Miyako Ishiuchi. 1976 
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Figura 4.7 y figura 4.8  òHuellas de Hiroshimaó Miyako Ishiuchi. 1976 

Figura 4.9 òOtras Geolog²as #9ó Daniel Canogar. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la artista, el desnudo representa la transparencia de la identidad.  En ésta muestra la herida como 

registro de la memoria de un acontecimiento pasado. El cuerpo es herramienta de archivo. Lo que 

provoca mi interés es el desnudo como forma de reflejar la esencia de la identidad, la trasparencia a 

la hora de hablar del recuerdo. 

Algunos artistas como Daniel Canogar generan nuevos espacios para hablar de la memoria. Es 

similar a las escenografías de Boltanski, donde se recogen objetos para plantear preguntas en torno 

al recuerdo, pero se diferencia en que ya no busca realizar un inventario a modo de archivo. En 

òOtras Geolog²asó (figura 4.9) el artista español selecciona objetos cotidianos con la intención de crear 

un paisaje excremental, con el que invitarnos a reflexionar sobre el exceso de la sociedad y su 

relación con la memoria que se tira a la basura. Expone al espectador a imágenes de grandes 

dimensiones para que éste se convierta en un observador minúsculo.  
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Figura 4.10  detalle òOtras Geolog²as #2ó Daniel Canogar. 2005 

Son en esos paisajes excrementales  donde se albergan los restos de la memoria individual, de esa 
parte de la identidad que se abandona. Canogar nos presenta el cuerpo humano desnudo (la 
identidad), absorbido por ese escenario que el propio ser humano produce. A través del concepto 
de memoria genera un espacio con el que criticar la actitud de la identidad colectiva con respecto a 
sus recuerdos (figura 4.10).  

 

Canogar plantea un espacio imaginario a través de un 

paisaje real, con el que situar al individuo víctima de los 

recuerdos que desea eliminar. En mi caso no me interesa 

crear un paisaje, pero si buscar un escenario que sea 

elemento integrador y que trasmita el estado del personaje. 

Otro de los aspectos más representados en el arte es el 

trauma como un tipo de memoria. Tal y como lo expone 

Daniela Hermosilla en òMemoria y Pr§ctica Art²sticaó, la 

memoria como trauma es aquella que se genera a partir de 

conflictos individuales, políticos o sociales. En su texto 

menciona a una serie de artistas que trabajan la memoria 

como trauma y señala que el enfoque que más se 

encuentra es histórico-político.  

Uno de los artistas que se sirve del archivo para generar 

obra bajo el concepto de memoria como trauma es  

Dennis Del Favero. Recurre a informes policiales y 

psicológicos para plasmar en imágenes los recuerdos de las 

experiencias traumáticas (figura 4.11). 

Figura 4.11 òFoldó Dennis del Favero.1997 
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Figura пΦмн ά±ŀƭǎ Ŏƻƴ .ŀǎƘƛǊέ  !Ǌƛ CƻƭƳŀƴΦ нллу 

Bajo este mismo concepto se sitúa un referente 

formal que ha influenciado de manera decisiva en 

cuanto a la investigación del TFG. Es el caso del 

film òVals con Bashiró de Ari Folman, película que 

trata la primera guerra del Líbano y la pasividad 

del ejército israelí en la masacre de Sabra y Shatila, 

en la que el propio Ari Folman fue testigo siendo 

un joven soldado de 19 años (figura 4.12). 

El director israelí realiza un recorrido terapéutico 

a través de entrevistas con ex compañeros 

militares y amigos psicólogos para comprender 

los parámetros de la memoria y así poder 

recuperar el recuerdo de su memoria traumática. 

Folman conforma una lectura de recuerdos, a 

veces surrealistas, para reconstruir la historia tanto 

individual como colectiva,  llegar a la salud 

emocional y saber qué lugar ocupa él mismo en 

los hechos vividos.  

Lo realmente interesante de la obra es el hecho 

con el cual demuestra cómo el subconsciente 

influye en la lectura del recuerdo. La influencia 

emocional del sujeto sobre sí mismo y sobre su 

memoria traumática es lo que me resulta recurrente para el trabajo.  

La película es una obra autobiográfica que se puede incluir en la perspectiva de la memoria como 

trauma, aunque va muy ligada al concepto de la memoria autobiográfica que Anna María Guasch 

analiza en su libro òAutobiograf²as visuales: del archivo al Ċndiceó. No obstante, es Beatriz H. Hernández 

quien, a través de un breve comentario de la obra de Guasch, menciona la esencia del concepto: 

òEl hecho autobiogr§fico parece ser la respuesta intuitiva de los artistas a la necesidad de inventariar, 

ya no s·lo su propia vida, sino tambi®n una ®poca, sus modos de pensar o de actuaró. (Beatriz H. 

Hernández, 2013: 2) 

La autobiografía es hablar de memoria visual a través de imágenes pictóricas, texto e imagen, 

fotografía,  cine, etc. Hay una gran variedad de artistas que trabajan exclusivamente utilizando el 

material que les propicia sus vivencias. Es el caso de Nan Goldin, cuyo objetivo es utilizar el 

material autobiográfico a modo de archivo para recurrir a él como si se tratara de una memoria 

externa con la que recuperar y reinterpretar su pasado: observar cómo es la memoria de la época, 

comprender qué lugar ocupa el autor en los acontecimientos, concebir su identidad  y permitir la 

interpretación del espectador. 

Figura 4.12 òVals con Bashiró  Ari Folman. 2008 
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Figura 4.13 òAutorretratoó Nan Goldin. 1984 

En la obra encontramos el  

registro y reflejo de la realidad 

del mundo en el que la artista ha 

vivido. Ella indaga sobre el sexo, 

el género, los roles, la pobreza, la 

drogadicción, el maltrato, la 

soledad, las relaciones, el dolor, 

la muerteé Sus fotograf²as 

plasman la implicación 

emocional y física en la 

configuración de su identidad a 

través del recuerdo de los hechos 

(figura 4.13).  

 

Para mí, Goldin tiene un registro nostálgico e intimo de su vida muy atrayente (figuras 4.14). Me 

interesa su aspecto consciente de registro de sí misma, para saber quién es y de dónde viene, ver y 

analizar sus recuerdos (su pasado). Ese acto de observación consciente de un recuerdo es lo que me 

atrae e influye en mi trabajo. Nan nos invita a conocer la intimidad que la define. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una forma similar sitúo la obra de Wong Kar Wai, en cuanto a la lectura del recuerdo íntimo. Es 

un referente muy importante para mi TFG. En la saga formada por òDeseando amaró y su secuela 

ò2046ó el director hongkonés trabaja el concepto de la memoria individual a través de la narración 

de una memoria quebrada. 

Figura 4.14 òGotscho besando a Gilles, Par²só Nan Goldin. 1993 
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desordenados para que formemos la perspectiva 

general de la personalidad del personaje. Es poco a 

poco cuando entendemos la actitud del protagonista 

que, tras la pérdida de un amor pasado, ha configurado 

de forma inconsciente su nueva identidad. La obsesión 

por ese amor y la incapacidad de enfrentarse a sus 

propios recuerdos generan una personalidad contraria a 

sí mismo por el  temor de que un nuevo hecho vuelva 

a marcarle. Mientras, toma decisiones y conoce 

personajes con respecto a la sensación de su memoria. 

Por el camino daña a otros, pero no se dará cuenta 

hasta que recobre consciencia de que su identidad es el 

resultado de la lectura emocional de su recuerdo (figura 

4.15). 

La obra la siento muy cercana a la experiencia familiar 

próxima por su forma de reflejar la obsesión nostálgica 

de alguien por su pasado hasta la transformación de su 

yo presente, agarrarse a la imagen de un recuerdo sin ser 

capaz de tomar decisiones. Una vez más, la idea de observar un recuerdo atendiendo a las 

implicaciones emocionales de la propia identidad es lo que me resulta recurrente.  

Me gustaría añadir en este apartado, a pesar de no ser un referente visual, lo que considero un 

antecedente para el TFG: òLa Historia Interminableó de Michael Ende.  La novela nos cuenta la 

historia de un niño, Bastian que, apasionado con la lectura de un libro, llega a formar parte de él, 

hasta convertirse en héroe y salvador de un mundo fantástico. Es hacia la mitad de la novela 

cuando el chico entra dentro de ese mundo, transformándose física y emocionalmente con respecto 

a sus deseos internos. A medida en que el protagonista se transforma, pierde detalles de su vida real, 

de sí mismo: olvida su identidad. En los últimos 

capítulos del libro el joven camina sin rumbo, vaga 

por un mundo creado por él y en el que ahora nada 

tiene sentido. Viajar§ sin identidad, sin recuerdosé a 

expensas de un milagro. 

Me resulta muy recurrente la forma en la que el 

escritor representa el olvido: un personaje sin 

recuerdos, sin identidad, que vaga y camina a su 

suerte. Es esa parte de la novela la que me angustia y a 

la vez me interesa. A través de estas ideas sitúo al 

último referente, la pel²cula òAmouró de Michael 

Haneke (figura 4.16). Se trata de un reflejo del drama 

íntimo y la crudeza de la enfermedad del Alzheimer. 

El film muestra los olvidos espontáneos que sufre la 

protagonista, la disociación de datos de su vida, el 

deambular sin rumbo por el hogar, el padecimiento de 

los efectos físicos propios de la enfermedad, los 

Figura 4.15 ò2046ó Wong Kar Wai 2004 

Figura 4.16 òAmouró Michael Haneke 2012 


