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UN FENÓMENO COGNITIVO MENTAL IMPORTANTE en nuestra vida  es la
memoria. Con ella captamos todo tipo de inputs “sensoriales” que
irrumpen en nuestra mente.  Las más de las veces, ni siquiera nos
damos cuenta que esta información quedó “guardada”, y sin em-
bargo forma parte del bagaje de la memoria implícita. Nuestro inte-
lecto posee experiencias subjetivas que se transforman en lo que se
conoce como memoria explicita, que increíblemente emerge del
pensamiento en forma organizada, jerarquizada y seleccionada.

Arsenal permanente e ilimitado que contiene nuestros recuer-
dos autobiográficos, el conocimiento del mundo, que se expresa
por medio del lenguaje, sus reglas, los significados de los concep-
tos; procesamiento controlado, explícito, atencional que conforma
la conciencia (Boutla, Supalla, Newport, & Bavelier, 2004; Emmory
& Wilson, 2004: Perruchet & Vinter, 2002); engranaje neural de
las experiencias captadas por el ser humano, incluyendo el desarro-
llo de las potencialidades humanas del sentir, pensar, decidir y ac-
tuar, pautas decisivas de la memoria, del proceso de aprendizaje

El testimonio poético nos revela
 otro mundo dentro de este mundo,

el mundo otro que es este mundo
Octavio Paz.
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ulterior o de la creatividad del sujeto, que actúa a gran velocidad y
maneja una cantidad infinita de datos.

Por esta razón, cuando las conexiones entre los estímulos, los
objetivos y las respuestas han sido altamente reforzadas pierden
prioridad de acceso a la conciencia, dejan de ser novedosas se vuel-
ven automáticas y pueden desarrollarse sin necesidad de que inter-
venga directamente el inconsciente. La coordinación y puesta en
marcha de estas actividades se ajustan con la práctica o con la evo-
lución de la especie, casi no existe interferencia  entre ellas.  Este
mecanismo automático es conocido como memoria de abstracción
o metacognición (Barsalou, Simmons, Barbey, & Wilson 2003;
Cleeremans, 2006; Diaz-Benjumea, 2002; Long & Prat 2002;
Weaver & Keleman, 2003)

La memoria de abstracción guía los pensamientos factuales, la
deducción y la inducción que son aplicadas a una vasta variedad de
circunstancias en una tarea prevista. Esta es una de las más importan-
tes habilidades mentales para inferir causalidad y una de las herramien-
tas no sólo crucial del razonamiento humano, sino para la utilización
del pensamiento creativo (Fugelsang & Dunbar, 2004; Maddox, Sabih,
Bohil, 2003;  Sobel & Kushiner: Verplaken & Holland, 2002).

Desde esta perspectiva, hablamos de un centro universal; eje que
aglomera las experiencias emocionales de nuestra vida y se diferencia y
se integra a medida que el individuo se desarrolla cognitivamente, y
cada vez se “despierta” a una emoción, a un pensamiento, a una idea,
a un sentimiento, a un proceso mental; valoración cognitiva que puede
transformarse en poesía. Scherer (2004, 2005), sugiere que esta
valoración o “registro de valoraciones” (ver figura 1), en el centro del afecto,
forma una especie de “sets”, “almacenes  sensoriales”,  o “redes de
conceptos”, tanto cognitivos como emocionales, los cuales quedan
guardados permanentemente o pueden ser reactivados.

Una de las formas de guardar los recuerdos proviene del lengua-
je, instrumento de expresión y comunicación; de conocimiento, de
construcción cultural y metalenguaje.1 Nuestro conjunto de nues-

1 Camps, Anna, Didáctica de la lengua: la emergencia de un campo científico específico.
Universidad Autónoma de Barcelona.
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tras experiencias se vuelven objetos de recuerdo a través del len-
guaje, vinculado a los procesos autorregulatorios de orden cognitivo,
desde donde se comunican los recuerdos, que también se recono-
cen, se identifican y se nombran.

La respuesta de nuestro ser más profundo se da en la ́ poesía,  éxtasis,
agonía y misterio que todo lo abarca de la vida. Se trata de un lenguaje
interiorizado, conversación silenciosa, una forma más de conocimiento
junto a otras muchas, que representa las experiencias captadas por el
ser humano, incluyendo el desarrollo de las potencialidades humanas
del sentir, pensar, decidir y actuar, pautas decisivas de la memoria, del
proceso de aprendizaje y de la creatividad del sujeto. Verdadero saber
que devela el más allá del sentido de las cosas; toque luminoso que a
través de la palabra corre desbocada de una imagen a otra para organizar
una estructura significativa.

Constructo propio del mensaje poético que brota de la conversa-
ción interior silenciosa del hombre consigno mismo, con el “yo”, y que
parte de las experiencias vividas por el sujeto.  Esta memoria lingüística
conforma el pensamiento y el habla, que en el poeta es poesía. Por eso
como afirma  Santrok citado por Mejía, el pensamiento posee la
capacidad de transformar la información contenida en la memoria
(Mejía-Quintero, E. y cols. 2012). El pensamiento es, como lo hemos
expresado, el “alma” del proceso cognitivo, porque se dedica a la
formación de conceptos; es responsable de la memoria de contenidos
conceptuales complejos, el razonamiento, el aprendizaje, la solución
de problemas, la toma de decisiones, la representación espacial, las
creencias, y sobre todo la creatividad (Pérez-Rosas, A. 2010).

Facultades todas asociadas al proceso cognitivo, donde es inelu-
dible  destacar otra importante, relacionada a la memoria que es la
percepción, pues si bien es posible plantear sensaciones visuales,
auditivas, táctiles u olfativas, cuando se dice que el ser humano es
capaz de percibir, significa que puede reconocer los estímulos o
inputs que se ponen en contacto por los sentidos, capacidad necesa-
riamente dependiente del almacenaje y recuperación de informa-
ción (Koenig, O., Bourron, G., & Royet, J.P. 2000). (ver figura 1).

Bajo esta perspectiva, es preeminente hacer hincapié en los ob-
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jetivos educativos de Dakar (ETP) 2000, nuevamente expresos en
el documento de la OEI, La educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios,2 puesto que cognición es aprendizaje,  el cual se
define como un cambio de conducta más o menos permanente,
resultado de una experiencia.

Figura 1. Propiedades que están relacionadas con el proceso cognitivo, Fusgelsang,  &
Dunbar, (2004).

2 UNESCO (2021)  Educación para Todos. Washington.
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Para que este cambio se produzca es necesario que el sujeto
transforme la información que recibe, por lo tanto no se trata sólo
de captar datos sino más bien de hacer con ellos un trabajo de cons-
trucción. Ingredientes esenciales del conocimiento, facultad men-
tal involucrada con el saber. Así volvemos a los dualismos de la
memoria, no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendi-
zaje (Martínez-Covarrubias, S.G. 1994) Principios con enfoque in-
novador que tienen un fundamento ontológico, es decir, conside-
ran al sujeto inserto en un contexto histórico, social y cultural.

De aquí se deriva, que la memoria implícita o de abstracción
“opera”  la creatividad que permite entender un número infinito de
enunciados nuevos, y producir oraciones completamente inéditas,
usando para ello, elementos finitos (Castillo, P. 2006).  Esto es, la
creatividad corre en relación directa al estado emocional o al cen-
tro afectivo cuando en la mente predominan las emociones positi-
vas. Aspecto que se ha comprobado, mientras que si son negativas
la entorpecen y reducen la capacidad de generar diversidad de res-
puestas y soluciones  (Barrera-Martin, C. y cols. 2012).

Para comprender la importancia de la memoria basta recordar lo
que Aristóteles escribió de ella en su tratado llamado De la memoria
y la reminiscencia y citado por Suarez (Suárez J. y cols. 2006), defi-
niéndola como: la presencia en el espíritu de la imagen; copia del objeto
cuya imagen es; y parte del alma a la que pertenece la memoria, principio
mismo de la sensibilidad por el cual percibimos la noción del tiempo (Martí-
nez-Covarrubias, S.G. 1994). Además menciona que la memoria, “es
cosa de lo ya ocurrido. No es ni una sensación ni un juicio, sino un estado o
afección de uno de los dos cuando ha pasado el tiempo. Es como si los sentidos
dejaran una impronta en el alma y la memoria se encargara de evocarlos una
vez pasada la sensación. De ahí, que “la memoria pertenece a la parte del
alma que llama imaginación. Para Aristóteles son recordables las co-
sas propias de la imaginación, pues lo recordable (lo que resulta en
un momento dado, ser sensible), es susceptible de imaginación
(Suarez, J. y cols. 2006).

En este sentido, podemos afirmar que la memoria, la imagina-
ción, el pensamiento, la palabra, la emoción, los recuerdos, las ex-
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periencias están tan orgánicamente entrelazados cómo el sol y las
flores. Pensamiento creativo, que comunica a la palabras las viven-
cias experienciales internalizadas, desde donde prorrumpe la poe-
sía. Creatividad y poesía, sinuoso proceso subconsciente, que va
mucho más allá de la sola inspiración. Aventura estética que entre-
teje palabras, vivencias, experiencias,  emociones que están espe-
rando ser unidas, sin averiguar –como dice Kripke- si existieron los
unicornios.  Ya no importa la noción de referencia, sólo una cadena
real de comunicación (Kripke, Saúl, El nombrar y la necesidad. Trad. Luis
Manuel Valdés. México: UNAM, 1955), que se abre a la trascen-
dencia y a la revelación, y que como escribe José Javier Villareal,
rebasa la fascinación del indicativo, que con que con su lastre testi-
monial, no alcanza a liberar la realidad de la realidad misma. (Ja-
vier, Humanitas, 2011).

La creación poética agudiza la percepción, despierta el pensa-
miento creativo, comunica a las palabras experiencias que sólo se
producen en un instante único e irrepetible. Zambrano, M. (2006)
escribe que: el poeta tiene ante sí, ante sus ojos y tacto lo que aparece, tiene
lo que mira y escucha, lo que toca, lo que aparece en sus sueños y sus propios
fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros, con los que vagan afue-
ra, que juntos forman un mundo abierto donde todo es posible. La poesía es el
alma del poeta, vida y corazón de un ser que oscila entre los ámbitos
semióticos y los hitos conceptuales para transformar el código de una
convención cifrada (Eco, El nombre de la rosa. México: 2005).

Hölderin, también escribió (no textual): la poesía no es un adorno
que acompaña la existencia humana, ni tampoco una pasajera exaltación o
un acaloramiento y diversión. La poesía es el fundamento que soporta la
historia, y por ello no es tampoco una manifestación de la cultura, y menos
aún la mera expresión del alma de la cultura… La poesía crea su obra en el
dominio y con la materia del lenguaje. Y en este bosquejo fragmentario
el poeta afirma: El hombre (que) vive en cabañas recubriéndose con un
vestido recatado, mientras más íntimo, es más solícito y guarda su espíritu,
como la sacerdotisa la flama celeste, que es su entendimiento. Y por eso se le
ha dado el albedrío y un poder superior para realizar lo semejante a los
dioses, se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje,
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para que con él pueda crear y destruir, se hunda y regrese a la eternamente
viva, a la maestra madre, para que muestre lo que es, que ha heredado y
aprendido de ella lo que tiene de más divino, el amor que todo lo alcanza
(Heidegger, M, 2010).

Estimular, por tanto, la producción de la creatividad innata del
ser humano con la práctica de la escritura creativa, es una de las
tareas primordiales para la educación, sobre todo en jóvenes o adul-
tos con enfermedades mentales en condición estable, pues les per-
mite generar modificaciones de la estructura neuronal; estimula la
realización de innumerables operaciones metacognitivas, que ha-
cen posible el fortalecimiento de su pensamiento, la comunicación,
la respuesta a estímulos, que implican actos conscientes o automá-
ticos, relacionados al contexto socio-espacial inmediato.

Mi hipótesis es que la práctica de la escritura creativa, los hace
capaces de desarrollar competencias, lo que habla de una mejoría
de la actividad mental y del manejo de emociones, acorde a las más
recientes investigaciones sobre la neuroplasticidad del cerebro
(Joseph Altman, Premio Príncipe Asturias de Investigación Cientí-
fica, 2011), evitando un mayor deterioro de sus capacidades cogni-
tivas y reforzando los procesos de plasticidad del cerebro en aque-
llas áreas no determinadas genéticamente, favoreciendo la recons-
trucción de su identidad, la apertura al mundo y por ende, su proce-
so de rehabilitación e integración a una mejor calidad de vida.

Esto es, la posibilidad de desarrollar su potencial creativo que
lleva implícito la mejora de sus procesos cognitivos, aspecto decisi-
vo para la reconstrucción de su identidad y recuperación del senti-
do de la vida, que muchos de ellos habían perdido. Pero además y
lo más relevante, la recuperación de la confianza en sí mismos, y
con ello la capacidad de hacer efectiva la adquisición de conoci-
mientos y las formas de interacción social.

Alma Silvia Rodríguez Gutiérrez
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