
ENSAYO

La causalidad en psicoamilisis

Rcvista de la Facultad de Medicine
Universidad Nacional oe Colornbiu
1994-VoI.42NU3(Pag.141-146)

• Eduardo Laverde Rubio. Profesor Titular, Departamento de Psiquiatria.Faculatd de Medicina. Universidad
Nacional de Colombia.

Para tratar el tema de la causalidad en psicoamilisis considero
necesario precisar previamente el contexto dentro del cual esta
ubicado este concepto: la relacien objeto de estudio, sujeto
investigador (0 sea el metodo), para Iuego establecer el status del
psicoanalisis dentro de 13ciencia. Una vez definido este conjunto
se pasara a la causalidad, tal como se entiende actualmente dentro
de la dencia en general, para luego, inductivamente, partiendo del
primer nivel de expllcaclen que se construye en psicoanalisis, Ia
interpretacion, aeceder a una concepcion mas general.

EL METODO PSICOANALITICO

Son bien conocidas las exigencias que debe satisfacer una
determinada actividad para que sea considerada cientifica: tener
un objeto de estudio, un metoda y desarrollar, en el caso de las
ciencias facticas, observaciones 0 experimentaciones reguladas
por una tecnica. A partir de estas establecer una serie de hipotesis
verificables con el fin de construir un conjunto te6rico coherente
y 16gico.A todo 10 largodeeste procesodebe procederseen forma
sistematica y autocritica.

Las caracterfsticas particulares decada cienciaestan detenninadas
porel objeto de estudio, ya que el rnetodo cientifico que se utilice
debe adaptarse en cada caso a este, pues es evidente que no es 10
mismo estudiar una piedra, un gusano 0 un hombre, y en cuanto
a este ultimo tampoco da igual estudiarlo en su dimensi6n
fisicoquimica 0 en la cultural, que como individualidad unica,
indivisible y vivencial, en contacto con otro sujeto vivencial
(investigador) crean entre los dos (sujeto y objeto) un campo
emocional, como es el caso del psicoanalisis.

Esteprimerpasometodol6gicodebequedarsuficientementeclaro
pues han sido muchos los intentos de descalificar al psicoanalisis
ubicandolo desdenosamente dentro de la pseudociencia 0 aun
forzarlo a usar rnetodos de las \Iamadas "ciencias naturales",
dentro de un cientifismo concebido como reduccionismo naturista
o fisicalismo 0 sea "la tentativa de resolver toda suerte de
problemas con ayuda de las tecnicas creadas por las ciencias
naturales, desdeiiando las cualidades especfficas, irreducti bles, de
cada nivel de la realidad"( I). Este cientifismo radical pretende

estudiar los fen6menos vivenciales y de significaci6n psicol6gica
del ser humane con cr6nometros, balanzas etc., sin aceptar el
desarrollo de metodos y tecnicas especfficas en este campo que
satisfagan las exigencias esenciales de la filosoffa cientffica.

El objeto de estudio del psicoanalisis es la persona humana,
entendida como unica e indivisible, en la dimension de sus
funcionamientos inconscientes.

Elpsicoanalisisexplica lanaturaleza y funcionamientodel individuo
en el contextode sus relaciones personates ytal cornoel mismoes
configuradoporestas: el psicoanalisis es ante todo una psicologfa
del inconsciente. Esto plantea la necesidad de demostrar la
existencia de procesos psfquicos inconscientes. Los ptimeros anos
de la historia del psicoanalisis son ricos en ejemplos de esta
necesidad. Los trabajos de Freud sobre "interpretaci6n de los
suefios" (1900), "psicopatologfa de la vida cotidiana" (190 I),
"los dos principios del suceder psiquico" (1911), estaban
destinados en buena medidaa lademostraci6n de la existencia del
inconsciente y sus expresiones (2-4).

EI cuerpo principal de pruebas positivas en este aspecto esta en el
campo de las observaciones clinicas acumuladas, las cuales son
positivas y decisivas segun opini6n de Rapaport, 1960. Aunque
ninguna ciencia puede dcsarrollarse sin interpretar sus
descubrimientos, se ha necesitado de escasa interpretaci6n para
demostrar tanto en estados psicol6gicos esponrancos (suefios) 0

inducidos, laaparicionen laconcienciade procesos primariosque
no se ajustan a las leyes del pensamiento 16gico, ordenado
(secundario) (5).

Otras disciplinas han aportado pruebas conexas, surgidas de
trabajos experimentales que demuestran, por ejemplo, la
simbolizaci6n (6) 0 la percepci6n inconsciente obtenida de
proyecciones taquistoscopicas (7), el desarrollo libidinal, etc.

Dejando ya establecido el objeto de estudio del psicoanalisis,
pasemos al mctodo. La mctodologia basicadel psicoanalisises la
relaci6n interpersonal y mas especificamente la variante
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observacion participante de la relacion interpersonal (5). Este
metoda noes exclusivo del psicoanalisis; esnidicnsc los trabajos
de Lorenz 1973 (8): "la aceptacion de que todo conocimiento
estriba en la accion reciproca entre el sujeto reconocedor y el
objeto reconocido y que la proporcionalidad de ambos es real".
Igualmente Popper, 1962 (9) en su trabajo sobre la logica del
descubrimiento cientifico Minna: "la cosa (objeto de estudio) en
sfes incognocible, solamente logramos distinguir sus apariencias,
que deben interpretarse como resultados de la cosa misrna y de
nuestro dispositi vo perceptor.

Asf pues, tales apariencias obedecen a una especie de interaccion
entre las casas en sf y nosotros. Siguiendo este plantearniento se
ve claramente la necesidad de abandonar conceptos tales como:
"el conocimiento objetivo es la piedra angular del metodo
cientffico", como opuesto a1conocimiento subjetivo, entendido
esre como "parcial, preconcebido 0 dependiente de valores
accidentales". Estas divisiones tajantes en I,afuentedeconocuruento
deben reemplazarse por conceptos integradores como el de
Bridgemen 1958: (10):. "noeslegitimoestablecerunaseparacion
entre el objeto y el instrumento de conocimiento, se les debe
abordarcomo un todo homogeneo". Este todo hornogeneo es, en
psicoanalisis, la psicologfa bipersonal analista analizando, tal
como se muestra en la situacion analftica, interactuando a traves
de la transfercncia-contratransfcrencia.

Debemos entender que la objetividad no se puede establecer
plenamenteen lasciencias naturales. La falta de objetividad noes
un defectodel metoda psicoanalitico, es una de suscaractertsticas
y depende, como hemos visto, de la naturaleza de su objeto de
estudio: un objeto personal dotado de una individualidad unica y
de su metodo: la interaccion de dos objetos personales. Lo que sf
es necesario en eI psieoamilisis. es la discriminacion de las
acciones recfprocas entre el analista y su analizando, discriminacion
que se logra a traves de la formacion psicoanalftica, estructurada
sobre sus tres pi lares: analisis didactico, trabajo clinico supervisado
y estudios teoricos. En los ultimos anos, el analisis se ha visto
enriquecido por una variante del metodo clasico: la observacion
psicoamihtica de la conducta de bebes, iniciada por Bick (11), en
la clinica Ta vistock de Londres, observaciones que han llenado de
nuevos conceptos la teoria y la tecnica del psicoanalisis.

Las caracteristicas ya estudiadas de la naturaleza del objeto y
metodo psicoanaliticos traen importantes consecuencias en la
sistematizacion de los datos obtenidos mediante la observacion
analitica y quediferencian aestadisciplinade la ciencia ffsica. En
el psicoanalisis no es posible utilizar el metodo cuantitativo
(matematica), ni utilizar por 10 tanto dentro de los sistemas de
validacion laestadistica. Nuestrometodoescualitativo: ellenguaje.
No manejarnos tampoco las dimensiones fisicas de tiempo-
espacio sino larealidad psfquica. No utilizamos las leyes causales
sino que hablamos de etiologfa y, finalmente, no usamos una
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descripcion sino un diagnostico y en vez de prediccion hablamos
de pronostico.

En relacion a la construccion de la teorfa psicoanalitica se plantea
de nuevo la polemica surgida del grupo reduccionista de que la
actividad del psicoanalisis no es propiamente cientffiea en el
sentido paradigmatico de las ciencias naturales, esto es, 10relati vo
ala posibilidad de formular leyes cuantitativas, derivadas del uso
del metodo experimental, para lIegar a la supuestarnente ideal
precision de las "cienciasexactas". La solucion deestacontroversia
no radica en laadherencia a uno uotro modelo de tal0eual ciencia,
sino en el analisis, y en un juicio concreto y especffico sobre la
adecuacion del rnetodo al objeto de estudio.

Los fenornenos que estudia el psicoanalisis: irnaginacion, sueiios,
rnotivacion, lenguaje, relacion de objeto personal, impulsos, etc.,
s610 es posible estudiarios inter-subjetivamente pues son
irreductibles a la descripcion conductista y, por 10tanto se pierden
ala investigacion psicologica experimental.

Por otra parte, el psicoanalisis como disciplina holistica sostiene
que los requisitos abstractivos de las tecnicas experimentales
aislan las propias funciones de respuesta de tal manera que
detenninan 0 falsean. Igualmente, afirma que el hombre debe
esrudiarse en su totalidad, es decir con su historia y su situacion
actual, con sus expectativas, habitos y diferencias culturales,
aspectos que se escapan de la situacion tfpica de laboratorio.

La construccion de la teoria psicoanalitica no se realiza por 10tanto
con leyes causales del tipo: siempre que X... Y; no pretende
atolllizar, cuantificar ni predecir la conducta humana. Su teoria
esta basicamente sistematizada desde Freud en la metapsicologfa
consti tufda por un conjunto de modelos: topografico, economico,
genetico y estructural a los cuales se han agregado otros modelos
y puntos de vista.

Estos modelos no deben entenderse como verdades absolutas sino
comoinstrumentosad-hocparaentenderocomoapoyosheuristicos
que sugieren una ordenacion de datos. Tarnpocodeben confundirse,
como 10hacen algunos criticos, con los hechos empiricos de la
clinica psicoanalitica tales como la transferencia 1', laresistencia,
etc.

Status del psicoaDalisis deDtro de la deDda. EI siguiente
planteamiento busca ubicar la actividad analitica como proto-
cientiffca; se trata de demostrarque sus particularidades obedecen
a las caracteristicas de su domino epistemico y que estas no 10
apartan de la ciencia a la cual, por otra parte, no ha accedido
plenamente por falta de desarrolJo de su sistematizacion y
eontrastaci6n.

GQueesel metodocientfficoy porque se ubicoel metodoanalitico
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dentro de la proto-ciencia? Yeamos.

"EI metodo cientffico es un procedimientopara tratarun conjunto
de problemas ... los problemas de conocimienlo requieren la
intervencion 0 aplicacion de procedimientos adecuados para los
varios estadios del tratamiento de los problemas ..." (12).

En cuanto a Ia aplicacion del merodo cientffico se debe proceder
mediante una serie ordenada de operaciones; segun se observa en
la Figura l.
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Figura 1. Metoda cienttjico.
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Figura 2. Metoda psicoanatitico. protocienttiico.

Precisemos a1gunasde laspeculiaridades del metodo psicoanalitico
que 10caracterizan sin apartarlo de la ciencia (Figura 2).

En cuanto aI dominio epistemico, existe el hecho de que ·eI
psicoanalista al tiempo que 10investiga contribuye a crearlo par
medio de la inter-accion con el paciente. En 10 pertinente a la
construccion de la teoria, el psicoanalisis como toda disciplina que
pretenda ser cientffica, ha desarrollado su prapio meta-Ienguaje
en terrninos personales y se ha ido apartando del lenguaje
fisicalista decimononico original mente usado por Freud. En
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este punto se requieren todavfa importantes desarrollos, sabre
todo en la enunciacion de conjeturas contrastables. Es necesario
separar e1aramente el uso de principios "puente" 0 modelos
teoricos y, por 10tanto, incontrastables, ni verdaderos 0 falsos sino
iitiles, de las hipotesis contrastables y por 10 tanto V 0 F. En
relaci6n a la contrastaci6n, el psicoanalisis al ocuparse de un
objeto de estudio en su conjunto y por 10tanto no separable en
variables, debe proceder holisticamente, sin necesitar de una
valoracion cuantitativa.

Por otra parte, los sistemas de verificacion 0 contrastaci6n no
establecen verdades 0 falsedades absolutas sino relativas y
provisionales, por 10tanto los elementos Y 0 F regresan al cuerpo
teorico pero en difentes niveles: T1, T2, T3 ...

En laactividadcientffica se puede acceder al esquema presentado
desde diversos puntos. Se ilustra esta afirmacion con algunos
ejemplos: (13), Kekule, el quimico descubridor de la estructura
hexagonal molecular del anillo benzenico, tuvoen 1865 esta idea
basado en esta imaginaci6n oniroide: una culebra asida a sfmisma
por la cola, 0 sea que ingreso a este esquema por el punto de las
imaginaciones que despues pueden convertirse en hipotesis
demostrables. Sir A. Flemming accedio al descubrimiento de la
penicilina por medio de una evidencia no buscada, 0 sea un
hallazgo: elhecho de que una siembradeH. pertussis secontaminara
con un hongodel genera penicilinum. Kepler, astronomo famoso
por sus investigaciones sabre el movirniento de los planetas, se
inspiroen doctrinas mfsticas acercade los numeros y Ia rmisica de
las esferas.

Pero, como qui era que sea, una vez que se acceda a este circulo,
se debe avanzaren forma sistematica, cntica y contrastadora para
que el procedimiento pueda ser considerado cientifico. EI
psicoanalisis no debe ser una excepci6n a esta regia. De 10
antcriormcnte esquematizado se puede concluir que las
particularidades del metodo analftico obedecen a la naturaleza
misma de su dominio epistemico, sin que sea necesario crear un
metodo diferente al ya establecido par la ciencia.

Tambien queda e1aro que el metodo cientifico, en general, y el
analitico, en particular, deben entenderse como conjuntos, los
cuales deben ser aplicados mediante una secuencia de operaciones
(14).

LA CAUSALIDAD

Ubicarnos el psicoanalisis dentro de la ciencia en un status de
protociencia debido, como ya se anoro, a la falta de desarrollo en
sus aspectos de sistematizacion de la teoria y contrastacion de las
hip6tesis pues, como actividad cientffica, naci6 con este siglo y,
por 10tanto, historicarnente solo ha tenido menos de la tercera
parte del tiempo con el que han contado otras actividades cientificas
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que se desarrollaron a partir de los trabajos de Galileo y Kepler
en el siglo XVII.

La causalidad, dentro del conjunto de la ciencia (rnetodo, objetivo,
alcance, lenguaje, problemas, construcci6n de la teorfa) constituye
una aplicacion de las ideas cientfficas a Ia manera de expLicaci6n
a los problemas planteados.

Es necesario destacar que el principio de causalidad que desde
Newton se consideraba universal, ha perdido esta caracterfstica a
partir de los trabajos de Planck, Bohr, Heisenberg, etc., sobre la
teoria de los cuanta.

EI "principio de indetenninaci6n", que forma parte de esta teoria,
dice: "una partieula puede tener posici6n 0 puede tener velocidad,
pero no puede, en un sentido exacto, tener ambas". Este principio
contrario a la fisica tradicional, ha sido interpretado por algunos
fil6sofos de la ciencia, como la quiebra del determinismo. Los
ffsicos teoricos actuales estan ernpefiados en configurar una nueva
teoria que abarque los fen6menos macro y micro ffsicos. Mientras
tanto, la causalidad ha perdido si no su vigencia, al menos su
universalidad, pues el concepto de relacion causal esta vinculado
ala noci6n de continuo espacio-temporal, en el que el movimiento
seria la sucesiva ocupacion de puntos espacio-temporales. La
causalidad se mantendrfa como concepto, dentro de una
discontinuidad, pero en todo caso principio de "nada procede de
la nada" continua intacto (15).

Estructura 16gica de la causalidad cientifica. A continuaci6n se
cita contextual mente a Bunge (12).

En cuanto a suestructura logica, la causalidad cientifica corresponde
al siguiente esquema: un problema bien planteado (el hecho a
explicar) y la razon 0motivo (loqueexplica), estedebe contarcon
una generalizacion y una circunstancia, 0 sea: gcneralizacion (es),
circunstancia (s) hecho explicado. A la preguntagpor que q? (q=
el hecho aexplicar)? se debe responderq porque p, donde pes una
f6nnula compleja de laraz6n de q. Una formula no racional seria
q porqueq (porque sf oporque lo digo yo), laq debe serexplicada
por generalizaciones y circunstancias que no contengan q, pues de
no ser asf, se incurrirfa en una circularidad. Igualmente es
necesario destacar que la induccion es un problema de logica no
resuelto, pues existe argumentacion no cientifica que se cifie aesta
estructura 16gica.

En cuanto a la explicacion cientffica, esta no solo debe tener una
estructura logica de acuerdo a 10 anotado anteriormente, sino
tambien poseer una argumentaci6n que contenga una teona
cientffica, fragmentos de teonas e hipotesis contrastables
empfricamente y por 10tanto verificables.

Bunge (12), sostiene que el psicoam\lisis no es una actividad
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cientffica sino pseudo-cientffica por los siguientes motivos: sus
tesis son ajenas a la psicologia, antropologfa y biologfa e
incompatibles con elias.

Contra-argurnentacion: los ejemplos que trae el citado autor, no
son (a pesarde su afirmacion) losesenciales de la teona analitica,
de un ladoy, porotro, pretende darlea la teoria analiticael alcance
de un enunciado legalifonne, como si las ciencias del hombre
fueran iguales a las ffsicas, De igual manerael autordesconoce las
importantes convergencias entre la teoria psicoanalitica y la
antropologfa, la etiologia, la psicologfa social, etc.

Las hip6tesis psicoanaliticas son incostrastables, dice Bunge;
pero no considera que la naturaleza misma del objeto analitico por
su caracrer holfstico, global, no perrniteel aislarniento de variables,
ni de tecnicas estadfsticas de contrastaci6n. EI psicoanalisis esta
desarrollando tecnicas de observaci6n sistematica de lactantes e
infantes, con el objeto de contrastar las hipotesis emanadas de la
clinica psicoanalitica tanto infantil como de adultos. En este
campo de la elaboracion de mas sistemas de contraste empirico,
se requiere mucho desarrollo.

En euanto a la construccion de la teona analitica Bunge sostiene
que algunas de las afinnaciones son circulares del tipo q porque
q: GPor que luchan tan a menudo los hombres? por que tienen
instinto de agresion; GPorque reprimimos ciertos sentimientos y
pensarnientos? Porque tenemos un censor en nosotros mismos.
Bunge pasa por alto que el hombre es una individualidad iinica,
vivencial y auto-motivada, producto de complejas interacciones
filo y ontogencticas y el resultado de estas interacciones ha
desarrollado la capacidad de interiorizar y por 10tanto de auto-
regularse y adquirir autonomia; por tanto muchas de las
explicaciones de su conducta (en un sentido amplio) deben
buscarse dentro de sf rnismo. En este caso puna f6nnula compleja
de la razon de q, esta ahora dentro de q y es q misma. Se trata de
una circularidad aparente, cuyos origenes pueden desentrafiarse
y si el psicoanalisis logra explicar (como de hecho creo que 10
hace) lacapacidad del hombre de crear un mundo interno, entonces
ya las explicaciones centradas en sfmismo dejan de ser q pOI'que
q y se toman en p devino q. .

Los otros postulados de la causalidad cientifica tienen plena
acogida dentro de la teona psicoanalitica: las explicaciones deben
ser 16gicas y verificables, no hay explicacion unica y definitiva,
la explicacion sena multi pie dado el infinito conjunto de premisas
(laserie complementariaes un lugarcomun enel psicoamilisis) y
se habla de una respuesta y no de la respuesta.

La interpretacion como el primer nive) de explicacion dentro
de la conslruccion de la leona analftica. Si la interpretacion
analitica se entiende como "el arte del descubrimiento" estamos
frente a una posicion heunstica (16), cuyo proposito primario es
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la recolecci6n y organizaci6n de la informaci6n relevante que
debe conducir a reducir la inseguridad, la complejidad y la
significaci6n multiple y de esta manera aumentar la probabilidad
de entender 10 esencial en un momenta dado de la situaci6n
analftica.

Las intervenciones algoritmicas (16), se describen como sistemas
de reglas definidas paso a paso (una tecnica quinirgica por
ejemplo). Esteprocedimientodisminuyeal igual que elheunstico
tanto la complejidad como la inseguridad, pero de manera tan
brusca y artificiaJ, que la complejidad no es entendida sino
eliminada. Opinoque laaplicaci6nde unadeterminada secuencia
fijaen el modelooperati vopsicoanalitico, porejemplo: confrontar,
clarificare interpretaro interpretar iinicamente con fonnulaciones
explfcitamente transferenciales, serfa algorftmico, con el
eonsiguiente sacrificio de la espontaneidad y creatividad.

La interpretaci6n causal se ajusta aJ esquema de causaJidad
enunciado anteriormente. Porejemplo: i.Por que esta paciente se
comporta seductoramente con su analista? Porque se encuentra en
una situaci6n edipica conflictiva (generalizaci6n); caracterizada
por la relacion con una pareja parental desintegrada, cuyo padre
ausente ha establecido una nueva relaci6n con una mujer joven,
con quien la paciente se siente envidiosa y celosa, etc.
(circunstancias ).

La interpretaci6n teleol6gica es la respuesta al wara que? Su
origen se remonta al pensamiento aristotelico de tipo funcional,
que concibe el cambio dirigido "natural 0 normal mente" hacia un
determinado fin (telos). Este fin encamado (entelequia) se
constituye en el objeto del conocimiento cientifico. Unos de los
problemas que aparecen frente a este tipo de pensamiento es
i.quien y como se determina el programa de actividad y su fin
natural 0 normal? En nuestro ejemplo: i.Para que intenta esta
paciente seducir a su analista? i.Para recuperar al padre? i.Para
controlarlo y despues rechazarlo? i.Para vengarse de la madre 0

de su nueva rival? i.Estees su fin naturaJ? i.Sudesenlace normal?

La interpretaci6n segun el concepto de campo social tiene un
enfoque historico-genetico a la manera holista 0 global. Una vez
delimitado el campo de dominio epistcmico, en nuestro caso la
situacion analftica, el analista interviene apoyandose en procesos
para ofrecer una explicaci6n de que y c6mo han provenido las
estructuras de los procesos mentales actuales de otros anteriores.
Ejemplo: confusi6n por parte del paciente de la imagen paterna
con la materna.

Para que se cumpla su funci6n analitica, este tipo de intervenci6n
no debe confonnarse con poner orden a los hechos acumulados,
sino oli'ecer al paciente un que y c6mo diferentes a los que se
encuentran a1alcance de supercepci6n inmediata, de locontrario
serfa una simple nominacion de hechosqueel paciente ya conoce.

Rev Fae Med UN Col 1994 Yol42 N° 3

A prop6sito de esto ultimo es pertinente recordar el ejemplo que
trae B. Russell (17) en relaci6n a las Iimitaciones del rnetodo
cientffico: cuando uno encuentra un amigo paseando por la calle
y desea sorneter esta percepci6n a un procedimiento de prueba,
para concluir preguntando al amigo: i.Esta usted alii? y el amigo
responde: sf, idiota, (,no me esta listed viendo?

Estas son algunas de las posibilidades que pueden presentarse en
el intento de ubicar la intervenci6n analista, dentro de la cadena
de construcci6n de la teoria analitica, pero apartc de ubiearl as y
establecer sus aJeances y limitaciones, no sabria decir si hay
aJguna que sea laespecificaexpresi6n del metoda analitico, pues
todas pueden ser el resultado de la observaci6n participante, en
donde la contra-transferencia se constituye en la guia y
seleccionadorade los hechosobservados. Tampoco mees posible
precisar cual de estos modelos de intervencion serfa mas cierto y
eficaz y tampoco creo util diseiiar una investigacion comparativa
utilizando sistcmaticarncnte un solo modelo, pues a las
intcrvcnciones especfficas se une el factor inespecffico, que no
proviene del conocimiento aportado, sino del elementoemocional
el cual ha sido IJamado de diferentes maneras segun paniculares
enfoques: experiencia emocional correctiva, vivencia
psicoanalitica, restauraci6n empatica de los defectos del simismo,
relaci6n de objero, "holding", "reverie", etc. Por otra parte es
artificioso y contrario al metoda psicoanalftico utilizar
forzadamente unmodelode intervencion con exclusion sistematica
de otros, a la manera experimental, serfa un procedimiento
algontmico donde se sacri ficaria la espontaneidad y los resultados
serian artificiosos.

CONCLUSIONES

Si el psicoanalista establece su objeto de estudio, delimita su
dominio epistemico y observa, vivencia, descubre, investiga y
elabora teorias que buscan explicar el por que; el como, el que, el
para que, construye una tecnica, establece hipotesis e intenta
confumarlas 0 refutarlas, ensefia como llegar a ser analista, es un
cientifico 0 esta en trance de serlo, aunque no satisfaga otros
requisitos de la ciencia ffsica: experimentar, medir, predecir, etc.

i.Que Ie faltaal psicoanalisis para llegar a ser unaciencia madura?
i.Por que se plantea en este trabajo que ocupa el status de
protociencia? Evidentemente los analistas son observadores e
imaginativos, 10cualles ha pemtitido constrnirun cuerpo te6rico
dense e intrincado, pero sus procedimientos de verificacion 0

falsaci6n de las bip6tesis contrastables empiricamente no han
tenido un desarrollo paralelo al de la construcci6n de la leoria.
Tampocoen esta 50ha discriminadocon precisi6n cualesconceptos
son hip6tesis verificables y cuales son conceptos puente 0modelos
utiles, pero no verdaderos 0 falsos.

Procediendo inducti vamente, se ilustro como el mooelo operati vo
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de intervenci6n analftico es multiple y par 10 tanto es logico
que las teorfas derivadas de estos modelos rarnbien 10 sean.

Noexiste un modele unico centradoen el esquema decausalidad
de la ffsica Newtoniana. si bien este existe y puede emplearse
junto con otros, noesta preferenciadodentrodel pensary accionar
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de los analistas.

La existencia de factares inespecificos de tipo emocionaI, que
intervienen pennanentementeen la situaci6n analftica, complica
aun mas Ia situacion y Ia hace no abardable por procedirnientos
puramente cogni tivas.
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