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Es intre:galtle qlre, en nLlmerc)síl.s oclrsiones, Frclrci nt:rnifcst(r

cierto interés por investigaciones clc psicoloeízr erperime.ntul qtrc

per-rnitirían encontrar o aclarar clatos clc obselvación cle l¿r clínica

psicoanalít ica. Pero luego, sah'o pocas ercepciones, la separación

entre l¡r.s clos clisciplinas se ftrc proftinclizanclo hast¿r cluc cl clesa-

rrollo cle la.s cicncias cognitivas provocír cll los psicoanalistA.s Lrn

retornó clc su interés. Se clestacará, entrc ott'a.s razoncs, clllr: se

estlblcce un cliírlogo cuanclo la psicología experimcntal se intere.s¿r

por lzts acLiviclacles mentales y cuanclo, según ia crprcsiór-r cle Focior,

no se :rbstiene cle ser "mentalistír". Este l-ra siclo cl ca.sct cle la psico-

logía "científica" cle fines clel siglo p:lsuclo, particulalrxcnte en Alc-

nltnia, mttclto t icrnpo antes cle la actual corr icntc cle las ciencias

cognit ir '¿rs. L)e hecho, la psicología conductist¿r cortó los pucntes

cntre el psico¿rnál isis y la psicología experimcntul,  recl lrcienclo el

c:Impo cle lo oltseruable al cornportamiento y rccusunclo el ltrinci-

* En Inconsc:icnt et théol ie cle I 'act ion. Actr- lal i té cles ntoclülc-s f l 'ctrcl iens.
Coloc¡tre cle le l ievue Itr ternationrle clc l)sychopathologic l tajo l¿r cl irccción r lc lr .
Fecl icl¿r y D. \ \uidlócher' .  I)nrís, Prcsscs univel ' .si tai les clc frranr:e, r9gi,  págs. 107 a
727.

o*Psico:rnal iste. Pre.siclente cle la iPA.



1;,io misult clc un cstr-rciio científico cle la actir,,irltcl rnerrtal. El tito-

cie:lc', rlcLir()psicol(tgico dcscritcl cn cl Prrly,er.to ¿lc ttnrt ltsltolci,gíct
ci.e'túíf:icr¿ (.Frcucl, 1895) ¿ipíuercc ciescir,: lrlcc un.r clcccr-r¿r rlt: años

it'tscripto clar¿tmc:tttc err-l ci c¿llnpo clc ies cicnc:ia.s cle l:r cognic:iítn.

Estaríatnos tentaclos dc' f<>tz,a.r un l)oco rnás el tmzo clicienckr

qtrc cl rnoclelo psicoanalítico que ioma slr oligen en cl "Provc-ct()"

pero clllc erncuentra stt fornrulación metap.sicoiogica cn r:l capíttilc

VII cie l' lr Intetptretaciínt de kts stteños (Fr"cucl. l90(l), c()nslituvc trr-'r

ap:trltto cle put'ct conocinriento clerl mislno tcnol' qLle uclr-rcllr>s clc-

pt-t lcl ietrtes clc las cienci¿rs cognit i" 'as, un l lparzrto ale tratxnricnto r l t- t

la informacií¡n il p¿trtir clc íncliccs p1'o\.enientes clel nruncli-r rxtt:r' ior

v clr- las cl isl tosicioncs interiores; ur13 fabrica cle clescos y clc juirr ios

clc cstc laclo clcl  acto. f)e el lo clan cl lcnta la importanci¿r clcl  con-

ccpto clc represcntación o el rccl lrso ¿r la mctírfctr¿t í ;pt ica. I)csprrés

cle toclo, ¿lo clt tc cxplora el psicoan:r l ista lro c's Lln apurat() psi( lrr ico

cicsconcctrtckr clc la acción, ya se tr:rte clc la sitr-rzrciórr clcl .streño o

cle l:r clel pecicnt(-- inr,' i¡¡111s ¿t una ¿rutoobscruación clt unu sifuacicin

cle :iislan-lier-rto?

Sin cmlr¿ugo, scría fáci l  rnostrar quc también eristía cn Frcuci

un clínico prcocupado por observ¿rr v explicar los tropiczos cle l'¡r

¿rcciírn. El concepto cle acto sintornático cl¿rta cle los l:sttt.t/icts sc¡bre'

kt h'isten¿¿ (IJreucr, Freucl, 1895). Poclríamo.s clccir qlle si el psic(rlo-

.go. cn Frcud, se intercse. ante toclo por un moclelo cognitivo clcl

espíritu, cl t:línico -el psicopatólogo preocllpaclo llor cxpiicrir" ci

síntoma-- sc intercsa por el acto. Y cle pronto, e.stit atencirin cn el
" : tc to"  v : r  ¿r  apoclcrarse c le l  pr inc ip io c le  IJrent : r r - lo .  e l  c le  i : i

intcnciolral iclecl,  par¿i cnunciar que toclo acto t iclre lrrr scnticio, cs

clecir clrtc estr.i clirigiclo hecia la realización clc: la rncta c¡rc licva

col-t.siqo. Toclo :.rcto, y2 se:a el mas r2rro o el mirs ir-rsignificur-ltc. t¡st:i

trtotivaclo. Lo clLle enltnci¿u'emos clicienclo cprc toclct lrctci cs l:r rclr-

l ización cle una acciónl.  \¡er ' íamos entonce.s cl ibujarse en el procc-

cler ft'ctrcliano si no un cliv¿tje, al mcnos un¿r clist¿rncia cntrc' trrru

teoría psicopatológica cle la acción v una metapsicoiogía cleri  corro-
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cirniento. Yb ya había avanzado en esta clirección en Metapsicoktgícr

clel setfiiclo(Widlócher, 198ó). Mi crítica cle la reorí¿i cle la pulsión.

crític¿r zl rnenlrdo mal comprenclida, se apoyaba en el heciro de

que el concepto" en lugar cie ser entenclido como constituyer-rte cle

utta tcoría rle la acción (tornanclo en cLlenta las categorías clel olt-
jcto, cle la mc¡ta y' cle la fuente) era hipostasi¿rclo como un:r fuerz:r

scrrnátice cJLle vienc ¿t movilizer un ap'¿raÍ"o psíquico, procluctor dc
re)presentaciones; c'n sí, inertc.

Es intc'resante clesviarnos Lrn momento haci¿r un debate que

rnarcír y continúra pe.sanclo scibre el coenitivismo. Hay que recono-

ct{ir qllc cl behaviorisrno tur¡o cl mórito cle ptoponer Llnu exltlica-

ti(;n <-ii.: le génesis y clc l¿r activación clc los cornpol'tarnientos. En

ello. cl  bcl- lavirx' i .snto no ¡ loclía.sino ser incompatible con la tcoría

1;sicoanalít ica. Aclernás cici  conf ' l ictt ,r  en torno al mental ismo, el
i re r i t : r v  i r - r t ' i sn to  in t roc lu  jo  un  rnode lo  exp l i ca t i vo  s imp le  c le l
r i c t c ' ¡ ' r l r i l r i s r - ¡ t o  c 1 e  l o s  c o n t p o r t a u r i c n t o s  a p o y a c l o  e n  l o s
contjic'ionurnicntos clíisico (p:lvloviano) y operar-lte (skinneriano).

L.inlL cic las ciificultacics mayorers cle este rnoclelo fue explicar cl
:tprt:ncltzaje cie untt secuencia cle cornportamientos doncie sólo el
último cstaba provisto clc nn¿r recornpen.sn (aprenclizale cle travcc-
1o cr-i un lal;crirrto). La iclea cle Tbirnan en 1932 fue slrstituir un¿r
teoría conrpleja cic concl icion¿unientos sLlccsivos por lzr simlt lc, in-
c' ir-rso simlt l iste. tcor ' ía cic ciue la rut:r (en estc caso) ut i l izaba el
tientpo cle a¡l'enclizejc para erstablecrer utl tnapí.I cognitivo que lc

llertrtiticrzt clesplez¿trse eficazrnente en el labcrinto. La rata no apren-
clc a clirigirse en eI labcrir-rto gracias a Lrna sucesión cle respr,lesras
lrprt'nrliclas, sino porque orÉianiz¿r una l'eprcsentar,'ion g^lobal ciel
:ttnfricntc. Lo ciLlc cr¿l posil"ric pxra l;r r¿ri:.r ciebía.scrlo rt.fctftirtri J-rara
tl scr htttn:tnct. Cicrto nírmero clc clispositivo.s crpcrirncntelcs cle-
bíarl clt:ntostrer Ia cristcncia cie tal rnapa cognitivo cin cspccics cle
ycrfclrr:,ttlos ntás cercanos a los homíniclos (Galli.stel, 1980). Abrit l-lcic,r
lrsí el camino lt inr,'estigaciorre.s experirnentulcs sr-tltre' actii,icllrtlcs
r]l(li lt i l lcs rlc rclpl-esent;rción, 'folrn¡rn 

ptrecle scr consicleraclo conlo
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Lrno cle los fundadores de la psicología cosnitiva. pero, hay qtre
clecirlo, el "behaviorist¿t" Guthrie ciebía suscitar Lu'rx preeunta, qtre
pel mane cía irre sue l tu:

'Zos sl.gl'tos, en la teoría de Tc¡lntóIt't, occtsiottcttt en la rcttct cot,4-
prensiórt o cagnición,, o jrticict ct bipótesis o ctbstrctcción, perct no
proclucen la ucción. En su, itüerés ctcerca cle lo que ocurre en la
tttente cle lct ratct, Tc¡lntcut ha clesctticlctclct ¡treclec'ir rpté bara lu rc¿tct.
Hctstct clctnde lct teoría llegct, /ct rato sigtte entert"c¿cla en pensantien-

tr'¡; si ella llegr¿ a la ccr.fa cle ccnniclct delJinctl ese es su problenla, no
cle la teoría.. .  "(Guthrie, 1935). ' ' '

La brorna i lu.stra l>ien el meollo clel clcbatc: ¿el cognit ivismo no
estír an'ie.sganclo al dcscleñar ia acción y la rnotivación?

El lnérito clel behaviorismo era, en ef-ecto, explicar, sin clucla cle
Ill:lner:,l clemasiaclo sirnple', sobre el rnocielo clel reflejo, el clesenca-
clenamiento clel : . lcto. Pero h"y qLre reconocer qLle el moclelo
"c-osnitivo" tenía ei clefecto cle clejar lir pregunta clc la motir¡ación
luera cle su campo. ¿No era, en clef init iva, reproclucir el error cle la
metapsicología, el cle con.strnir trn moclelo ptu-an€rnte cognitivo
apoy:rclo en la excitaciÓn conlo externa al tparato, ya se trate cle l¿r
cxcitación cxtc'rna (cl objeto) o interna (la e.xcitación venicla cle la
f-ue nte)?

' Cotnprenclenros por qué las princ'ipales corrientes cle la psico-
logía, en el ocaso clel bel-ra'u'iori.snro, h:rn bu.scado clar un luqar a la
acciÓn y a slls motivacione.s. Scr'ía cómoclo hacer la clernostración

" [N. cle los ec]itore.sl: "Signs, in T'ohnan's theory, occasior-r in the ntt
lcelizrrtion, or cognition, or judgcmclr-rt, or hypothe.se.s, or abstrl ictictn,
l ltrt thcy clo t-tot occasion xction, In his concern r,virh r,vhlt gocs in the
rat's nli l-tcl, Tohlan hus neslectecl to predict rvh¿rt the rat wil l clo. So l:rr as
tite theor-r' is cor-rcernecl the rat is left buriecl in tl-ror-rght; if he gets to the
foocl-ltox at the encl t l-rat is lr is conccrn, not thc concenl of'the tl-rcory
( G u t h r i c .  1 9 j í  )
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t¿rntc> en Piaget como en la con'iente cle la etología animal. Del

primero rL'tenclremos la idea clc esqr-relnas de acción construvén-

close a meclida que las capaciclacles cognitivas se clesarroilan, cler l:.r

seguncla, un repertorio cle acciones potenciales propio u cuclu cs-

pecie ( etosramx).

G. Mil ler, E. Galanter y K. I{ .  Pribrams han introcluciclo bzrjo el

títr-rlo Plctns ancl the Strttcture oJ' Behntior (1960), cl rnanitiestc-r

constitutivo cle 1o qr,re se pLlecle llanur la teoría cle la acción, c)

rnoclelo cle la acciírn. En una perspecrtiv;r cognitiva resucltanrentc

antibehaviorista, la teoría se apoya en la iclea cle clue el orqanisrncr

clispone cle un conjunto finito cle acciones potenciales (o progra-

rnas motores) qlre se actu¿rlizan cu¿rnclo situ¿rciorles Ll objetos :rc-

túan colno agente.s clesencaclenantes. El modelo está, pues, cor-rsti-

trr iclo por la organiz:tción clel repertorio, las concl iciones cle clesen-

cuclcnamiento y el control cle la ejecución cle los planes.

Poclenlos, por otra par"te, pregunt:rrnos si un¿l teoría clc' estc:

tipc-r se sitúra en el intcrior clel campo cle ia.s ciencils cognitivas o

por fuera cle éi. E.sta última posición está generalrnente sostcnicl:r

por aqLrel los qLle rcprochalran (a veces no sin razón) al "cognit ivis-

n-lo" clc' interesarse solamente por el tratarniento de la infbrmaci(rn

v clejar fuera cle su c¿l l l lpo dc preocupuciones ¿l los ámbitos cle las

motivaciones v los afectos. La prirnera, que lne p:irece nrírs abierta
'J Lrna refleriíin lnulticlisciplinzrria, no cxcluye cstos íunbitos clcl

campo de las c-iencias cognit ivas, en la n-recl icla en qr-re la inicia-

ciór-r, lu reglrlación y la rnemorizaciór-r cle las ¿rcciones rcsLrltan clc

opcraciones t:rn "cognit ivas" conro la iclcnti f ic: ición y la mcrnorize-

ción cle las situaciones. La teoría cle ia acción puecle entonces scr

ubic¿rcla clentro o fuera cle ias ciencias cognitivas segúrn sc clé al

ti:rmino unlr uccpterción arnplia o estrecha.

Intencionaliclad de la acción y modelo psicoanalítico

¿En c1r-ré clifiere la noción cle rtccii;n cle l¿t clc conrportamiento?

Lu rcfcr'",-,ói, a l:rs pllabras c-orrc pcligro rclLrí clc ser trrrmposu ('n

1  ' r
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la nieciicia en qtie l¿ts palabras acto y acción tienen Lln enrpicro rnlrv

?tntigu() y pertencctízln t¿into a las lengi.ras poptrlares cotn() :.t l¿r..;

iengnas filosófic2ls mientres c1ue la ctre cornporfamiento, rel:rtiva-

rnente lcciente y bastante poco usa.cla, sólo pafece hzrbel' conociclo

ttn ctnl) leo : l l  ser acl,rptacla i>or el vocabulario técnico cle la psicr:-

lr  rgía

La ter:ría rnoclerna de la acción, en la meclida en clue se la

ittteclc lit-rerar cle su.s tuentes traclicionales, clebc scr concebicia conlo

l:l cxpresií;n de una c:rítica raclical :rl concepto cle cor]tpori:lrnicltto.

I:ste último, r,lefinitivamente anexaclo por lzr corriente ltehal.iorista,

significaba el f"enómcno nlotor otrservablc por un terccro, cn opo-

.sic:ión al ámbito pri'v'aclr¡ del pcnsamiento. En un:r preocllpaciórr

cle objetiviclacl, era concebiclo inclepenclienternente cle la rret:r clue

:rpuntaba a l'ealiz.at", v cofno Llna respue.sta a eiementcts oirjetir,.c-rs

clei : lmhiente.

El acto e.s un acontecimiento que se inscribe cn el t icmpo, y
(lue cr.)nstituyc: ia expresión o, mejor aun, la rc'¿"liz¿rcién cle la ac-

r:ión. F,sta no e.s. entonce.s, inmecliatamente otrservabie, cstá inferi-

t ia a" parl i t 'c lel acto ) 'es iclenti f icable por la intenciót-) qLre cxpresa.

Diferentes comportllmientos pueclen expresar la rnisma acci(tn: r-rn

gcsto (.) ttna pal:rbr-a pueden significar ia misma intcnción" Por otrit

r;Ílt 'te, la acciÓn no sct exprcsa solamente por actos nrotorcs: toctr¿rs

las firentes clei lelrguaje sirven a ia concreción cle ¿rccioners, princi-

paintente con pretensiones cornunicativas y la activiclacl mcntai
(opt-.r.rcionc.s mnesica.s o resolución cie problernas) realiztt accio-
ri c:s. -l

F,l concept.o de acción se opone, J)ues, dobienientc al clc com-

irortamiento. Por ur¡ laclo, toma en cllenta la activiciaci ment:rl Lr:ijo

torl:is srts formas: pcriser, hablar', callarsc, efectuer un gcsto son

mocialiciaclis clen actu¿ir. Por otro, implica ciLlc tocil :rcción cstá-

ciirigicla iraci;L l;-, crxrsccución c1e un objetivo.

Sr:ría eviclci:it'rntente absurdo pretencJer qLlcj t¿¡l clefinición (:ons-

lilu','ri Llna ilovcclid. i)escle Aristóteles l;r filosofí¿r nr,r h:l clerfaclo rit
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interesurse l)oi'la a<-:r:ión. Y cle Diltl iey a Haberfirzrs. flre o i. ,. r,,

tocla i-tna reflexión lenomenológica p2LrL\ jr-rstificar l:l con¡ri ,.,"{ ':

dc la intencional iclacl de 1¿r acción y reclurzar Ia inscfip{i , , : ,  : .

psici-, loqí¿r de la acción en el marco de ias cicnci¿rs clc la 11.,íL r .1,: : , ,

Lzt psicología clei senticir-r corníin es, por otrzl partc, r lru¿ tr '  , , , . i  ,

sensiblc : t  la noción cle ¿icción que e la clc coml)ortanleir r '  r \ ,  ,  r

pregunta ¿qtié hace? O ¿qué clel-ro hacer?, ia respuest¿r u(¡,  i ' . .s.-, i , .

cn clesct ' i l ; i r  el  gesto o las palalrras, sin,.r la intención pt 'etsl¡ i{J ,", ;¡  i  ,

en cste senti t lo clue la psicoloeía l teh¿viorist¿r c¡-r iso jr- l : t i í  ; , : i r  i , ; ,

r igor  c ient í f ico c>poniénclose a l  sent ido cr ;ml in  con ur l . i  i . : i ' i i , , :

recluccionist:-r.  Ai cctntrario, ia fcnornenc-i logía cie la et-:ci i ;r l .  i rr , \r '  " l '

c lo a la intencictnal iclad tanto en el .senticlo estl 'ccho l)urr! ir ,{". i :
f lnal ista (. tclcla accií tn t iene una rrrcl trr) conio cn cl senti t l ; ; i . r l i i i

cle Brentano (hacerr cs h:rcer algo), reencrc)ntrirb¿ l:l intuir,r,. ';; 'r .:i i l

sentido comitu. De ai lr  la lectura hernrenéu{. ir . :a clci  psicorir; :r i i ;  l

qlle enccltttL¡utlr)s tanto cn lUcoeur ( 19Fi(r) ccxno en íl al)t,'l'rn:rs { I ,.'l ,.

Por ot l 'cr laclc¡, encot-Itraríamr-rs la pref- ir luración rJc c'sta k:cL,i l . ,  . , : ' ,

Poi i tzer  ( i9ó$,  r1r_re veí i l  en e l  ps icoan¿i l is js  r - r r i  in f r :n t r r  { ics. i i i , . , . ,
l raclamente clescarriaclc-r clc psicología concrci ir  ( lur.r.  <lr ir i rkr ic l .r  r ,-
palcla :l las ttbstracc-ioncs mecer-licistls quc rcprcscnteitan jl¡,j :l ' i

c ioncs rnentales" tonraba en cuenta el senticlü corlr)c- icio o csr_ i) i , ,

rlo cle los actos t'calcs clel incliviclur¡. Iin r-rna pcrstre('ti i. ': i <-r..:l i '- '. ; ,
podríantcrs situar las reflexiones cle it. Sch¿iifr clc su ,4 IYeu !.,,trr'*,, ,,, ,

. for-Ps,y'cL¡oanal.rr.s¿.s(1976). En los clcs casos lo clrrc cs cri i i r : :rr iu , ,  , ' , ,

rci f lc¿iciÓn l ;afcl la iortn.t  clc conccpt(, 's ait .strac-[os,, ir  i : .r . .s "r( ' í ' r{ . . i i } , .  . . ,

del las ritzoncs <1t-tc las f'uncian. Ljn lerrgrr:ljc rr-rec.ioitti:,,t:l .eLrstit,.;,,
ia clescl ' ipciírn vercJadcr:r de ia cxper"ienciei cl íni¡-- ' -r ,  l - , i ¡  (¡ iq" ," i  :
tcc;rí : t  psicoanlr l í t ica .sc enl lnci l t  corno la eristcnc:i l i  alel " ' i i - i : . i i i ; , ," ' i  ,  " ,

cs ciecir,  cle estrt tctura.s cJc fr-rucicrnalnicnto clr:  Lln í .r l)¿n'trtrr t-r.sl i ¡ i ,n,
y coflrcl  las funciones cle est:rs estructurirs, r1r.r sr ' t- j ' r  ln: i :  ( lLi

formulación lteclante y "p.seuclocientífica" cle rlatos cliriir,.rs (li lr -,,.

rest- l l l lc ln:¡1 hecho cle ql le un str jet<-l  qi l ielet,  clcsca (c r i i t  saltc. l ; i
c l r t i c r e .  c l e s e ¿ r )  h a c e r  c i e r t a ; r c c i ó n .  I l a j r i  l t r  i n s l ; i r " : i c i r ¡ n  r . i , , , ¡
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lrchaviorismo lógico cle G. Rvlc 0978), Sch:ifer nieqa al psicoanír-

iisis lo qr-re cl fi lósofo clc Oxfbrd recha zaba cle la psicolo.gía en
qcnerttl, la concepttralización cle trn n-roclelo pllr¿rlltcnte anaiógicct

para clltr cttenta de los cl¿rtos inmccliatos clel obr:rr humano. Rtr.scar
los efcctos cle est.ts crít icas sobre el pensamiento psicoanalít ico, yur

sc trate cle infltrenci¿ts clirectas o cle reflexione.s par¿llelas. sería un

e'stttclir:> largo pero interesante y¿r qLre, gener:rlmente , se trat¿r cie lrn

clcltate entrc ntertapsicología y teoría clínic¿r. Y, finalmente, se trata

clc prevcnir tocla integr:ición clcl psicoanírlisis en c-l írrnltito cle las

cienci¿rs cle la netl l raleT.LL\/ cle mantenerlo en el cle las ciencias clcl

cspír i tu .

Ahor¿r bien, l¿r cue.st i írn e.s márs compleja. Tornlr en cuenta lu
intet-lcionalicl¿rcl cler lu ltcción no irnplica que el c¿rmir-lo hen-ncnóutico

sc':r  ci  único lünclaclo prlr : t  estucl ial ' l : r .  Evitarelno.s, pues, toclo anír l i -
sis rcclttcciotrist¿t cn raz<in cle un'¿ c<tnfusión entrc recluccictr-lisr-t'rcts

ontolósico r, ,  tnetocl() l<isico. El l tr i r¡ero postLrla c¡uc cl hccl lo ol>-
.serl,aclo en Lln nivel cl:rdo (el hccl-ro a recllrcir) picrclc tocla realiclacl

cuanclo ptreclc scr clcscornpuc'sto en l-rcchos rtrírs elentcntales. El
scgunclo acltnite .sol:.imente qlre el l-recl-ro observaclo cn trn nivel
cl l tclo se erpl ica por t tn conjunto cle otros hechos más elementales

clt : ,sf inlclos a 1>ermit ir" su rcal izaciírn.

Ijt ' ltonces, si es razon¿rble rcchaz::tt el recltrccictnismo ontológico,
naclu proltíbc tonlrr cr-I cLrenta el rccluccionismo rnetc¡clolírgico y

lrusr:ur ccirno la intencional iclacl resulta cle operaciones rnírs elc-

Inr 'n t l t lcs .  F.s tc t  L ts  s i tuurse en e l  f f l2 l rco c le l  func ion:r l is rno.  En

^llctrt/xicrtkryía clel sertti.ckty<> h¿rbía btrscaclo altrir este camino par¿r

c' l  l tsl tr<trutí t l is is )1 txostnlf  que, contfxl ' i ' . rmente a lo qtre erponía l l .

Schl i fcr ' .  c l  " lenguujc c ler  la  ac 'c i í rn"  no exc luía tomar en cuenta

l l tccíut isntos ntít .s e' lcrncr- l talc.s qtre acltrel los ql le poclían scr enfoca-
t l<>s clcsclc t tna nrctupsicología apartecla cle rnoclelo.s lrnt icuaclos.

Por ci lo huv c¡ttc rccurr ir  ¿r Lrn.r tcoría clc la fuerza pr-r lsionl l  clue no

clcblt  ultcl l t  l l  la psct-tclorratural ist¿r qlre consti tr-rye l l r  teoría cle l¿t

pul.si i ' rn r l i l r t .rrr '  la e'xpl icaciírn clel proceso primario cle tocla rcie-
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rencizr a Lllt¿l misteriosa energizl psiqutcl.

El mayor reproche quc pLle:cle hacerse a esta trenscripción clel

ienguzije clel p.sicoanálisis en '' lernguaje de la acción" con.siste, ctt

efecto, en sl l  rechazo c1e la metxpsicología. Ai nivel clc la er1>ericn-

cia clínice estíL justificacla. El lengr-raje clc ia tnetapsicologí:r es itn-

propict pala clar cuent¿r de la expetiencia inlnediata clcl  cl íniccl.

pero en Ltn nivel explicativo cle los fenóff)enos, el lengr-raje cle la

metapsicología permanece funclaclo. l)e otra mltnc're. el ricsqo cs

recltrci l  el  funcionamiento clel espír i tu : ' t  Llna interacción entrc stt ic-

tos-r, es clecir ' ,  zr las representaciones cle la psicoiogí¿r clcl  senticlo

cornún. Por el contrario, corno vercln()s. Lln moclclo mctapsiccllÓqiccl

puecle aportar mttcho a la teoría cle l¿r accióu.

Paralclarnente, par2l funcler sl ls l>ases naturales .sin por cl lo re-

clucir la intencional iclacl ¿r un est¿ttu.s cle cpifcnóIneno, la l ls iccl logía

cle la acción tuvo ql le emprencler Lrn camino similar. Tenía que

tonrar sr,rs clistanci¿rs ttis-ci-t,is clc l¿t l-lermenótrtica cle la ltcciÓn pll ' lt

a n a l  i z t r  m c  j o r  l o s  p r o c e s o s  c l e m e n t a l e s  s e g ú n  c l  t n o c l c l c l

fr-rncionalista. Este rnoclelo sc aplica a la acciÓn col-]lo a tocllt oir¿i

form:r cle la vicla clel e.spíritu. Si l¿t irttencir¡naliclctd kt cle.fine bien ct

nit:el persorrctl, es clecit'a/. rtiuel, cloncle se situct la experienctct

cc¡ncienÍa, tantc¡ Ia cle la acción prrpia conto la cle otrtt. clebentos

bysc¿tt'/c¡s mecctnisntcts elen'tentctles, t'to cotTcietúes, que cotttribtt-

.yen d ru prctcluccirirt. El estudio dc estos tnecanisn-Ios constitr-tye'

los funclatnentos cle ltna teol'ía cle la acción.

El modelo psicoanalítico

y los mecanismos subpersonales

Se cri t icarír sin ch-rcla la clección hecha acluí clel sir-rgtt lat:  hablar

cle una teoría cle l¿r acción es tan simplific'aclor c()tllo hablar cle ttne

teoría clel morrimiento o clc una tcoría cle l:r encrgía. Simpletltente

poclríarnos conservar el singurlar si precisáramos c¡r-rc hacetnos rc-

l'erencia ¿r Nelvton o a Einstein. Lo que nos atttoriz¿l a hecerlo ac¡ttí
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c's la prcocupación por clefinir un c?lmpo cle competcncia fle cstll
teorí:r ,  en este crí lso los mc'canismos subpersonalcs. elemcntalcs,
{ltle procluc'en la acción. Esta teoría se constituye, por otra p¿lrte,
prrleresivantente y los clato.s cle la psicologíe behaviol'isf¿r enc¡en-
tt'an aqttí su lusar al laclo de los surgiclos cie la cibernética (N4illcr.
Gal¿lriter y Pribram, 1960) o de la neurofisiología (Gallister, 19g0).

Lris ntecartisntos de producción, propiamente c.lichos plantean
trtrs probiemas principales; el cle la organizació7 secL1encictl,, el cle
la rsrganizctciótz.ierarqttica y el cle los proceclintientos cle cr¡ltrc¡l.
Las acciones pertenecen a ttna estn¿ctt¿ra diacrónica.. Se trata clr
fii:rr criterios que permitan recortar una acción en ,,sub-accioncs,,

qLlc asegllren su ejecución. Los límites de esta ,,.séquengagc" pro_
vocan clos preguntes. La primera concel 'niente:t la noción clc ac-
ción cle liase que definiria, una accion clue no sje e iecut:l por nin,g¡-
nÍi otra acción. La seguncla concerniente a l¿r transiciórr entrc la
acciíln cle hase y los program¿rs motores qLle aseglrran la efcc¡ción
cll un nivel toclar'ía más elemental. Estzrs preglrntas .se plantean
tanrbió:n en estttclios sobrc,' el comportamiento anim¿rl cuanclo sc:
trata cle clescrilrir los patterns motores (l -c. Ruwet, r97, y en los
trabajos cle inteligencia artificial destinados a ciescribir la :rcción (It.
Scl-rank v R. Abclson, 197D.

La orgr.tnizrtci(tn .ierarr¡uica consiste en el hecho de qLle la
realización de tlna acción puede ser ejecutacl a gracias a cliferente.s
:,tctos. Lltra ac--ción clestinada a aplacar el hambre puecle rcalizar-sc:
p()l' lr puesta en pr,.ictica cle Lln programa quc pLrecle ser ejccr:tucl¡
en mi cocina o dc otro que corrsista en ir a Lln l'e.staltrante. Esite
últirno Jruede estzrr subcliviclido segúrn el restzruLante elegiclo. el
tnenú t  pec l i c lo ,  e tc .  Conv iene  c l i s t i ng t r i r  L ln  rnecan ismo c ic
Dotenci.aciótt' qtre hacc que en Lln rnomento claclo un conjunto clt:
progrernas .sea susceptible cle ponerse en prírctica en rtzón clel
estado cle activación del programa cle orclen sLlperior clue los cci-
trlancla y cle un lltecanistno de aclivación qlle clesencaclcna en
czrd¿i nivel el progrlame qlle se realiza efectivalnente y qlle a s¡
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turno potenciará los sub-programas qtre depenclen de é:l (Galiistcr.

1 9s0).
Los proceclim,ientos de control intervienen ír h vcz en ias olg¿l-

r\zectones diacrónicas y sincrónic¿rs que acaban cle ser evocacl:rs.

Interesan ias diferentes etapas cie ejecuci(rn clesde l'¿ irt,iciacirin c\e

la acción (índices desencaclenantes de l:r activación que son exter-

nos o internos al organismo), la 'regulctción (o "nlonitoritrg") c¡ue

pernrite el ajtrste progresivo haci¿t la meta final (P: Livet, 1994) y ht

terntinctciót't.

El conjunto de este modelo que, repitámoslo, integra los clatos

de investigaciones conciucidas en cliferentes ámbitos, no clci;e nacia

al psicoanirlisis. Sin embargo, es perfectatnente compatible con l:.t

rnanera en qlle éste consiclera los procesos cle comunicación, de lcl

que clan cuent¿l tanrbién las observaciones directas sobre l¿rs rela-

ciones precoces entre el niño y su entorno (Lebovici, 1983; Stern,

1989) así como las aplicaciones de ciertos métocios de ias cierncias

cognitivas a la descripción cle datos clínicos (A. Rraconnier y D.

Vidiocher, 1991; C. Veglnan, 1985).

Dos puntos merecen ser subrayaclos, uno cle convergencia, otro

cie divergencia. Ei primero concierne a la estructur¿r clel moclelo.

Los mecanismos de decisión y de regulación son consiclcr'¡clos

inciependienternernte de tocla referencia a un si-rjeto. Son más rlie-

canisnros Bottont-up que 
'fop-dctturt. 

El segilnclo conciernc ¿I ia

noción de repertorio. Las acciones, en definitiva, ya cstán inscriptas

en la memori¿r clel organisrno. Restrltan clc'scle el nacimir:nio cle un:i

cliferer-lciación creciente y cic- efectos de aprenclizaje. Están clesen-

caclcnaclas por indicadores externos (ios "objetos") c interncs (lcls

índices corporaies). La noción cle prulsión (pero tambien las clc:

motivación o in.stinto) pierden sr-r sigrrific¿rción. Contrariumente ul

moclelo freudiano. los índices corporales nr¡ ejercen uinir función

cle ernpr-rje (segrin el modelo energérico) sino una firnción cle se-

nal. I)esde el punto r-le vista clc la energía, e[ enrpuje estír ejercrcio

pol ki :,tctivacií¡n iicl ('.,rquema dc acción inscripto en erl rc|)t.'r-tti l ir).

1 9
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La pulsión en el senticlo psicoanalítico clel térrnino corresponcle al
esqLlenla c ie acc ión (c le f in ic lo  por  s l r  propia c l inámic¿r ,  sL l .s
clesencaclenantes y sLl meta) y no más a Llna presión cle oriqen
somático' Este clesplazamiento clel lugar cle orisen cle la enerqía
pro¡li:r cle la acción ,va había siclo clestac:lclo por Miller, Galanter y
Pr ibram:

"'.. Zos-plctnes se rectlizan porqtte la gertte estí.t t:itta. Esto tto es
ttltct cleclctt'ctciórt.fi'ít,olct, claclr¡ qtrc mientras la gente se com-
pcttfct, aleún plart tt cttt'o cle be ser l/er.,ctclo c¿ cabo. De estct ?niltle-
rct, el irtten"ogctttte carnbict clescle Jror qué los plartes se re¿tlizatt
a uLt iuteré-< hecia qué plcutes se realizcnt.,' r

rntencionalidad de la acción consciente y subjetividad

Ptlecle e.sPerarse que el psicoanálisis tenqa más qr-re clecir cuanclo
'se tr¿rta cle' volver al nivel cle la intencionaliclacl y a la.s pregunras
cl l lc provoce l¿t concienci¿r cle la acción. Entre est¿ls últ imas, al
lnenos tres han reteniclo suficientemente la atenciórr cle los inves-
tigaclores y teírrico.s patl pretcncler si no recibir respuestA.s, al me-
nos c.star e la alt t l ra cle ser cnunciaclas con cierta coherenc-ia. El las
cc¡ncicrnen ít l¿t ntentctria cle las acciot'tes, a l:rs cottr.liciones cle ctc-
ceso ct lct cctnciencict .1t ctl l.ttgar clel vletct.

Lt ntentctt' ict ¿le las acciortes intcresa a priori tanto en el nivcl
personal intcncir¡nal conlo er- l  los niveles subpersonales. AcaSa-
nlos cle r' 'er ttn nlclclelo cle organiz:rción jerárquic:l: Lrnu est^lctllra
Itr l lorescente contiene ttn conjunto f ini to y olqenizaclo cle acciones

' "  
[N. der los E. ' l  "Pl l t t - ls  r l re cxecutecl  becruse people arc al ivc. ' fh is

is not . faceti.r-rs strrte'ent, for so long as people arc beir.vinq, some
Pilttl ¿tncl other tltttst l>e executecl. l'he question tirlr.s mo\/es fior' r,i,hy
Plal l .s l11e cxccuiccl  to í l  cor- Iccnr fo l ' ivhic]r  Pl l rn.s l rc excclr tecl . ' ,
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susceptibles de ser activaclas en condiciones daclas. l)e esta e.struc-

tur¿I acceclen a la conciencia elementos bajo llt forma cle gusto.s,

clisposiciones tr obligaciones. A medicla que clescenclelnos en el

olganierama iracia acciones elenrentales, la dimensión consciente

clesaparece. Poclemos enLlnciar: "Yo sé que quen'é ir al restauran-

te", "estoy consciente cle la elección que hago" pero a partir de allí

se poue en práctica un conjunto de automatismos cuyo acceso ¿t la

ccrnciencia es fragmentario y necesita cle un esftterzo cle atención.

Livet insistió en ia importancia de estos autolnatismos, programas

motores no conscientes quc' debutan con Llna f'ase preparatoria

incluso antes clel comienzo de la ejecución. Toclo esto mllestr¿r qLle

no pociemos iclentificar la intención cle actuar más quc retrospecti-

vanrente una vez que la acción esté bien encamin ada y cuando

toclo un sistema cie control cle la acción ha sido puesto en práctica.

L¿t memorizactón consciente juega un rol en la rnernoria

episóclica qlle concierne a los acontecirnientos qLte marc¿rn [a his-

toria clel organismo. Nio se trata ya cle una forrna de satc¡irlaire

como en el caso anterior ni cle un saber propiamente clichc-r, sinct
clel cot]ocimiento de las escenas concl'etas que marcafon la aclqr-ri-
.sición o la re'¿,lización de Lln satoir-.faire o cIe un saber: yo sé
cuánclo aprenclí a jugar al briclge o en qué circunst¿rncias cornencé
a hacerlo p<:ro no sé cómo este aprendizaje se f)jó en mi espíritr,r ni
cótno se tnantiene. Por otra parte, conl'iene estal;lccer una ciistin-
ción entre una tncrnoria episóclica elemental, inaccesible a la con-
cicncia y crllyos índices son reconocibles graci¿rs J los métoclos
erperimentales y Llna forma consciente que se basa en las cscenas
clel pasado y prr^ ia cual se tiencle a retomar el térrnino cJe memo-
ria autobiográfica qlre replesenta la memoria consciente cle l¿r ¿rc-
ción, la qtre en cl aprés-cotrp permite describir lzl experiencia qtre
fue la accií>n pasacla.

Es evidentemente sobrc este terreno que el psicoanálisis apor-
ta una contribución esencial a unr teoría cle la acción. La memoria
itutobiográfica constituye la materia clel sueño, ya se trate cle hr-re-
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l las rtrní':rrlicas infantiles o de resto,s cliurncis. Recc.rrcl.¡ntos por orro
lacict el aforisrnri: "El histérico sufl'c cle renriniscc'nciirs". Lu psir:ct-

patología psicoanalítica de las nellrosis dcsc:ansa scllre cl rol s-ie las
lrr.rellas ¡nnémicas y c1e l¿r represión (Braconnic'r, L9c)4). A par.tir ck'
los estuclios psicoanalíticos actuale.s sobre el sneno (P¿rir>ml-ro, 1c)!)2 i
pocleinos espcrar un conocimiento pr"ofundizadc> cle las rnorlalicil-

cles cle archivo en la memoria de las accic-rnc-s pasaclas.

Las coltdiciones cle accesc¡ a /a cr¡nciencir¿ están toc!;rr,'ía i-rr-rr'r:
estudiaclas. La hipnosis hal>ia pareciclo ctn Lrn tieml-rtt ()fr'r.cLr' rrn
métoclo experimental interesante parl precisar cn cr-ráles conclir:iu-
nes Llna acciÓn es percibicla o pr-rede ser clescrita Jror cl strjeto. Si
bien los fenotttení¡logos y los filósofos se intereszrron rnucllo cn la
m¿tnera en qlle t-tn sujeto toma cr¡nocimicnto cle lzr accicin cle otro.
las obseruaciones col lcernientes a la cc>ncienci;r r le sus nropi;,rs
¿lcciones permaltecen en el írmbito cie la autoobservllcictr-1.

Aquí también la erxpericncia ciel psicoanálisis :r l trc e' l  i : :rminr; u
obseruaciones interesante.s. La regla fund¿rmental re<luiere c¡rre l:r
cotnunicacií:n qr-re cl paciente establece con el analista ol-reclerzcr:r a
asociaciones de pensamiento t¿rn involuntarias y poco controlaclas
como f irera posible. Hete aquí que la conlunic¿rción ¿rsí cst:rtr leci<ja
concltice a Lllt relatcl cle acciones pasaclzrs, va se tratc clcl pusaclcr
leiano o reciente, o cle la represent¿rciór-r clue acxba clc ocrrplr cl
pensamiento clel .suje¡g-'' (Wicllóche-r. 799T. El c.str-rclio firro cle los
procesos ¿Lsociativos cleberí¿r precisar cuálcs son los clcmcntci.s

nece.sarios para clltc la evoc¿r"ción cle Lnla acctiítn prrccla tl:rl rnalcrilr

a titra erperienc--ia consciente. ¿L)e cli,ré inclicliclore.s cli.sporrcrlt(),s

para pensar v clecir cir,re llevarlc)s a cabo tal o cu:rl ¿rcción?

Sin embarqo, l¿r aut<tobsen.aciitn aquí corrc-. peliero clc e nccrn-

tr¿rr l ínl i tcs. ¿Cónlo clef inir las conducfas autoltrát icas. l ; ls conrtruct: ls
r.-'lelnentales c¡ue r:ntrtn tn la ctolnl).rsición cle las accic)ncs r'oll-rf i1'
jas? Nio nos 2lcordanros cle todo. ¿La sclección r-lc lcs incrtar-lor,-rs o

cie las ct'Jpas cle la acción proviene clc i:r clinrcnsit'¡n fr-'rnpor';¡l r-i.. '

los; ar:ontecimientos, {r cle ios procesos dc :rferlr , ' ior- l  sclect ir . l? 
"{.u; i i
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L"s el i)il l)ci clcl lengllejc v clci rlcto cle enunciación que retrospcctl-

\;utrentc ilcscriflc le acciirn qrre ac¿ibo cle concret¿rr? La psicologí:r

clc l:i ."' i(la coticliana nos mllestra cltre los ínclices llo conscicntcs

c¡ue r-ian cLrcnt2r qLlL' erstarnos llcv¿rnclo a cabo una acción (urn itinc-

¡ ' ;r"r io, l i ()r '  cjcrn¡l iu) son,, r-IO obst¿rnte, "trataclos" pof I)rocc--sos
intcn¡-:ir.¡-n¿rles puestc; quc su bmsczr alteracion (.un error de cllien-

t¿rt-iírrr soillc el c'.rrlino. la ar-rscnci¿r clc trn:l refercncia haltittt:,tl,

c[c..) cs inniecliatalncnte ¡rcrcibicla. De iglral rnoclo, la representa-

ciorl  r ic l l  nlcta jucglr lrn iol  pcro prciratr lenrente muy cl i Í?rente

clci cuc nos slrgierc la 1;sicología clel senticio coniúrn. Si yo sé clue

rnc iliri j(] e Llrr h-rgar preciso, la repre.sentaciírn cle este iugar trcr

rntervlcne erl  lo zrbsoltrto en i l  conciencia cle la meta cle la acción.

L<is c.siaclos ilc clespersonalizttctón o cle cléjñ t:u'¿lter:-in esta cor-I-

ciencir r-lc ia rneta pcro no sabcr])os soirre qué índices.

Sc trata cte un ámbito cle investigacic-rn qlrc intercslt tanto a la

r'i it,rsoi'ia clcl espír'itr-r corno :r los trabajos cr¡rerimcntalcs. La reprc-

scnt.ición r-lc la accion. lo que se ha pocliclo liarn¿rl la irnagen cic la

rict,' ion (.44. -Jc¿nr-lerocl , Ig)9+), esta llamzrda Ll constitr-rir un \¡esto

;unbito cle in'r.estig:rciones. Est:r.s perrnitirán, sin ducl:r, precis:ir mejor

lo quc sc cr-lticncic por- intenciirn previa, concepto sobrc: cl cuai los

Íjlosolos ya lirrn reflexion;rcio nimpliamente (Searle, 1985; Livet, LC)91).

I.;t sttitfttti¿'iclacl cic lct r¡cciótt cs una cuestión cerclrrla pero cljstinta

i lc lu ¿trrte:r ior ' .  ¿Qué h:rce { iLlc vo sei):r.  qlre .sov yo cluien l leva ¿r

cai io cs[a : lcr: ioni ' \ 'a introi ir-rc-- ir los c] término "str jeto" en ias consi-
, . icr '¿rcioncs pr 'r i( . t- :clentcs sclbrc ia concicrrci¿t. F,s qirc, en clc,:ct().  c.s

cl iñci l  cle lrrrccr cconcxnía cnando un() sc sitr ia clesde: cl  punto r lc '

vist¿r clc la intencionalid¿lcl. Sin embarso. la psicop'"rtolc,.,gía il()s

nrLrcstru clisociaciones posibles entre la concic'ncia cie la ac:cir.,rn V la

clc scr el agcnte cle l¿t rcción. Las cxpcriencias cle antomatisrrrci

ittcrtt'.t1, clc ;rcto torzaclo "telegui:r.lo". con.stitLlyerl los mejores ejem-

¡rlos. Pcro hai,rrí:r cllle cvocar iqu¿rimer-ltc las personalicl¿rcles rnúlti-

1;ics. l:i.s r.:-x¡rcriencias cIc Splil Brain, es clccir', [unto expericrrcias

pur.ir]rcnte 1;sicógenas como est¿rcios cle origen "lesional". Encon-
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traríamo.s aqlrí tambii.n la pregunta de vittqe'nstcin: ,,¿eué es
quc quecla, clespr-ré.s clLle sustrajc el hccho cle que rni l>r.¡zo
leventa, cle que yo levante mi brazo?" (L. vittgenstein, r()(fl).

El psicoanárlisis, ¿t sit m¿lnc'ra, realiz'¿ otra forma clc clisociación
f¿rvoreciencio la toma cle conciencia cle que ciertas acciones clcpen-
den cle una intención que no e.s la clel sujeto consciente.

¿Pociemos entonces hablar clel inconsciente clel sr-rjeto cgmo cle
otro sujeto? Freucl habló cle "otra escena psíqtrica" sin por ello
tomar particlo sobre l¿t cuestión cle saber si se trata toclavía clel
n"lismo strjcto. La metapsicología fieucliana, al ref-erir.se únicar¡ente
a un aparato p.síc¡trico, borcleó el clebate. Lacan, hablanclo clel "sn-
jeto clel incon.scie'nte", lo situó en una relación cle cxterioriclacl
raclical con respecto Al "vo" v ubicó en el "cliscur.so clcl Otro" ll
fucnte cle la palalrra inconsciente. Vimos que qtr icnes reclrsaban la
metapsicología en nombre cle la teoría cle la acción se encontral>an
l levaclos a restablecer el estatus de sr-r jeto para el acto inconsciente,
siendo éste Lln acto enmascaraclo, clesconociclo, clescalificaclo pero
perteneciente al sujeto, qLle .se encuentre ubicaclo en Llna posición
cle mala fe o cle negativa. Por .supuesto, es en torno a este cleb¿rte
qtle se posiciona el vínculo crucial clel inconsciente (en el senticlo
psicoanalítico clel término) con la teoría cle la acción.

El inconsciente en acción

No retomaré aquí ttn estttclio crítico cle las teorías cle la reprc'-
sentaciÓn inconsciente. Me parece halter clemostraclo suflciente-
tneute (Vicl lócher, 1986) que la teoría cle la pulsión era incompari-
bie con la cle la acción. La represent¿rción cle la acción reviste en l¿r
experiencia psicoanalítica la folnra clel fantasma. El fhntasma L's
escena representacla, el acto cle fentasear consiste en reDlesentar
cierta acción.

Hemos evocaclo más ¿trrib:r el rol clel lenguaje en la conciencia

2rí

l o

S C



DANIITL WII )LÓCIIER .  INCONSCIENI ] :  Y ' f [ORÍA DL LA ACCI( iN

cle la acción. Poclemos arriesgarnos a decir que lo propio clel len-

guaje rnás que designar objetos es descl ibir: las acciones. Oponien-

clo representaciones consciente e inconsciente,'Freucl haltló, e pro-

pósito cle la prinrera, cle representación de palabra asociacl¿r a Llna

reprcsentación de cosa, pensanclo que la htrella verbal cstaba aso-

ciaclzt '¿ Ia representación concreta del objeto mientr¿rs que Llna

representación cle cosa, privacla clel vírrculo con la palabra, sisnaría

la n:.rtura.lcz'¡ ilrcon.scicnte cle la representación.

Creí pocler mostr¿lr gue, por rezoqgs qge consisten en ciertas

propiedacles de la representación incoilsciente (leyes de los proce-

sos prirnarios de pensamiento, realidad psíquica), obtenemos ven-

taje al clescribir la representírción incqnsclente como una represen-

tación-acción (o representación en acciónl La accion representacl¿r
"en" el inconsciente sería vivida soh¡re el moclo cle lct cumpliclo/

consumaclo, es clecir, bajo trna formn áiü.ir'ratoria.

Vemos qure l legamos a enunciar una'paradoja. Describirnos a

propó.sito clcl inconsciente una f-orma cie acción que es el negativo

cle lo que la teoría de la acción nos hizo concebir. La acción in-

consciente no estaría organizacl¿r en una estructura jerárquica sino

que "flotaría" a la manera cte una pieza o cle una escena, clespega-

cla de todo contexto. Eviclentemente, no sería accesible a la con-

ciencia y no poclría ponersc en paiabras rnárs qlle en un trabajo cle

reconstrucción. No sería la expresión clel sujeto sino un¿r escena

impersonal buscanclo'Cümplirse, un guión en ltusca cle antor o cle

actor, para parafrasear a Piranciello. Descle luego, este estzrtLls tan
particular cle le acción inconsciente sería lo propío clel inconscien-

te en el senticlo tópico del término, Lrner estructnra propia clel pen-

s:rrniento y no en el sentido sirnplemente clescriptivo en qlle se
puecle hablar de acción consciente reprimida.

')<



Conclusión

¿Poclemos clecir. pera concluir, QLre el r¡oclelo ¡t.sico:rnalítico sr:
inscril>e cle pieno clerecho en una teoría clc l:r :-rcción? \,b¡lro.s. c:icr-
tametnte, qlle cleben ser tornaclos en cuenta un gr:in ;rtin-li 'r-o r lt. '
datos surgicios cle la clínica psicoanalít ica. y qlre, cle igulr l  ' rroclo.

numeroscls clcmcntos cle la teoría encuentran sl, t  lugal ' .  l )L ( )  rst()
no es posiltle lnás qlle cori cicis concliciones.

La prirneri l  c.s abrir cl  cempo cle la ter;rí¿r t lc Ia ac'c' iorr r Lln
ánl l t i to qLte, sienclo inaccesible a i¿r concienci¿1, se sit íre' .  cn cl pi.rno

de la intencionaliclad. Se trata, por otra 1)zrrtc. cic una r-lrestiírn c1r-rc
ccincic:rne al conjtu-tto clel írmt>ito cle la cosr-riciírn. I-li luetai' clt:l
psicolrnál isis t- lc¡ scrá rcconociclo rnás qtre uclnt i t icnclo la cristcr-rcirr
cl t ' t t l l : t  intencional iclacl inconsciente. inclerpencl ientemc-ntc r le tocl l i
rerc-lucción al plano strl>pcrsorral.

L:r scquncla cctnclicion cs qlrc el rnodc:io rrtr:ta1-rsicoló.qico prcl-
pl lesto ¿r ia ref lerión mlr l t ic l iscipl i l raria, se l iberc cle ios t: lentenr()s
tonlaclos cle la ciencia de la nattrrt leza pasaLrlclrente srrperrrcl lr  v
cilte estos vestigios r)o srten rná.s tc-rrnaclos pot- shiltbr¡le¡il:s clr: iu
especificiclacl psicoanalítica. Nos h¿rce falta un moclelo rnet:l¡r.sicoir':-
gico qtie tome cn cuenta lo.s marcos cle l'efe'rellcia fr:nclarrtent;rics
dc la teoría cle ia ltcci<in. Aposternos a qlre la clínic:,r t-rsicrxrn:rlítir::i
no tienc nacla qlte percler v :r que una teoria intc'gr:ttiva r-le: l;,r
accicln tiene toclo para gan:rr. rl

[ ' f t t¡ l>trcrctóx ir tr t-  t ' l , txcÉs:

(("¡ SClCii l l  
' ' ,a1 

¡ {¡¡¡;¡1¡r-r-1ir1,1

( , l i tC l t . t i ' t , f  K ,  ) i i  ¡ i . i r r l i  \ ' .

l l F  P s i ¡ ; ,  ) i i  . !  ¡  1 r ; ¡ q  - ? ( j '  I  2 . I

Nertas triblio gráticas

I  Ser DLrccle l lnrcntr i r  i : r

p lco ucrtr¡ul  c le i r ts térnl inor;
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,- lcirirf ' :" 5c ptreclt: cspcr¿rr cluc cl ciesri-roilo de los trabajos irír cn ei sen-

t i t lo c ic l  L lsr)  retoniado;rc1uí,  según el  cual  e i  acio c lef ine el  : rcontecirnir :n-

ti 'r rrirrtcriui i '  i lr : ir:cirin el scnlicJo clel lcot-ttt:cimic:r-ito.
r5r:  ctrconrrar i t  r , i i r : t  def  in ic ión prof i rncl : i  de i l  ¿cción en i l i  obra c le P.

i i icocrrr  {1990) \ ' l ) i i Í t lcLr iur i i icntc:  en c l  cnsí-r \ /o c lue c lecl icó a estc ten- le crr

i;t t-rirr '-r pt-i ir i icacla bajo su ciirccción, L¿t sen'tíuttitu cle lct ctcciótt (,1977).

\, lenr-icrncrltos clc igLrri rnrido ei t lr ltrrjo clc: F. .facqr-res pultl ic-adci eit cl

t '¡r if t ir lr. '11 r'tr lectir '<-r La, c.rf, i l icr'tciótt L.rt psicoloS;it:t, bajo c:l títu1o "Lu expiicri-

l i t ; i i  c i ' l  l ;Ls c icnr: i¿.s l r r r rn:rnas" (1989).  La suscintu l r ib l iogruf ía prcsent i rd.r

. r I  f i r l r r ]  r - l t i  1t t 'cscntc c l tp i t t r lo scikr  t icnc p<>r objet i ' r , i - r  inct ic:rr  l rs contr i l - r r r -

c i t r r ) i ts  escnci ; r lcs c lecl icuclas : r  c.stc ; i i r r l r i to.

' Ust;i J)cl ' l ; i lrr( Li 'u'e it ' tter¿iccionistlr cortocLr lrctualmcnte cicrto í:xito sitr

cJt i r l l r  l iguclo ct>n 1:r  "c l i l t rc iórr"  c ie la tcorír  ¡ ;s icoenal í t ice.  Sc encct i t t r : . r r¿i  un

irur'ri t: j t:m1;lt i trt-l i l t c>L;ti cle'I ' . Dorpot,r,. N'i. Nli l ler (Clinicctl Inter¿tctictn

r.t ¡ tt l . I l .tr, ;1¡¿¿¡ll 'si.s r :f- .,14erttt i ttg, 7992).
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Resumen

l,as cierncia.s cocnitir¡¿ts, volviendo a dar trr-ra Iegitirnrclacl científ ic-u l l

esttrclio cle le.s ¿rctirriclades ment¿rles, han perr-r-rit iclo nuevemente cl cliír lo-

go el'Itre psicoar-rít l isis y psicología científ lca. Sustit l lvenclo l:t noci(tn de

cotrportatl icnto por la cle acciÓn, er-l particular a p:rrt ir clel criterio cle
i r r tencional idaci ,  las teorí¿rs moclernas de la acción pudieron intcgr l r  prrr-

t icr-rlartner-rte cl nroclclo psicoanulít ico. Los elen-rcntos cie- csta intcgr:rci(rrr

senin cxittninado.s en rel¿rción con la clcfinición clel c()nccpto (critc'rio cle

intcncional ic lacl) ,  los mecanis l ros elerncntales,  sulrpersonalc.s y la con-
ciet tc ia c le l¿r acción. Al  contrar io,  e l  nroclelo c le l : r  uc-ci í r r - l  ncccsi ta c¡ue c. l
cor lcepto rrcfapsicológico de ptr ls ión ser racl icalmentc rcvisaclo.  A plr t i r '

dc l l l í ptrccle edificarse Llnrt teoría de la represcntuci(rn consciente c'c>rno
representltciÓn-acciór-r. Gracias l lo c¡r-rc Lutx r]tetap.sicoloeíu rcnrtvlrdir

i r ía,  a sLl  vez,  a interroglrr  e l : r  tcoría c lc le ucción.
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