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Prólogo 

La invitación de Lugar Editorial para escribir un texto de Cátedra en el 
cual sus integrantes pudiesen transmitir los nuevos aportes a las Técnicas 
Proyectivas que en la misma se hubieran gestado, coincidió con nuestro deseo 
de plasmar en forma sistematizada contenidos originales que surgieron de 
nuevas maneras de pensar las T.P. y de enseñarlas, Estos dos hechos hicieron 
posible que en este texto un grupo de los integrantes de la Cátedra I de Ex
ploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo II (Técnicas Proyectivas) de la 
Carrera de Psicología de la UB.A desarrollasen los contenidos y didácticas 
que se fueron creando a lo largo de sus doce años de existencia bajo mi titu
laridad, 

Esta entrega tiene la finalidad de contribuir a la comprensión del proceso 
de interpretación del psicodiagnóstico, Considero que para ello es necesario 
trasmitir al lector los siguientes conceptos: 

- En primer término, explicitar cuáles son los referentes del psicólogo
cuando diagnostica, 

- En segundo lugar explicar el complicado proceso de pensamiento que es
necesario realizar para interpretar un psicodiagnóstico, Cómo se construyen 
hipótesis interpretativas, o sea, de qué manera se trasforman los datos empí
ricos (que surgen de la observación de la conducta y de las respuestas a los 
tests), en otros especulativos, que constituyen constructos teóricos acerca del 
sujeto en estudio, 

Finalmente, deseo que el contenido de este libro permita a los lectores va
lorizar a las TP. como método de diagnóstico psicológico y que contribuya a 
facilitar su aprendizaje, comprensión y difusión, 

Graciela Celener 

2002 
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Parte I 

REFERENTES TEÓRICOS 
Y PROCESO DE INTERPRETACIÓN 

Este material se utiliza exclusivamente para fines didácticos
del Curso Preparatorio para el Examen de Residencias de Psicología 2016 de S R M Cursos®
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Capítulo 1 

LOS REFERENTES TEÓRICOS 

Graciela Celener; Andrés Febbraio, 
Susana Battafarano, Nora Rosenfeld, 
Graciela Bergara, Haydeé Aurutin, 
Bettina Nejamkis, Yanina Píccolo, 
María Paz Allana, Paula Sánchez Ayala, 
Graciela Peker 

Las Técnicas Proyectivas son Métodos que utilizan los psicólogos para ac
ceder al conocimiento de la subjetividad. 

El objeto de estudio del psicólogo que diagnostica es la subjetividad, de la 
cual, el Aparato Psíquico es su expresión teórica. 

En este primer capítulo, la intención es transmitir el siguiente concepto: 
cuando el psicólogo diagnostica lo hace indefectiblemente, lo sepa o no, en fun
ción de tres referentes: 

1) Una determinada conceptualización del aparato psíquico (Objeto - Mode
lo) 

2) Un determinado concepto de salud, y
3) Una determinada conceptualización de la enfermedad.

En función de la teoría psicoanalítica desde la cual se defina el concepto 
de aparato psíquico, se construirán también los conceptos de salud así como 
los de patología. Por lo tanto los tres referentes serán coherentes entre sí. 

En este capítulo serán desarrollados sintéticamente en primer término los 
siguientes conceptos: 

1- Aparato Psíquico
2- Concepto de Salud
3- Concepto de Patología

A posteriori se expondrá una síntesis de tales constructos tal como han si
do conceptualizados por los siguientes psicoanalistas: 

- Sigmund Freud
- Melanie Klein
- Heinz Kohut

De esta manera, la propuesta es que el lector pueda entrar en contacto con 
algunas de las posibles líneas teóricas con las que trabaja el psicodiagnosti
cador en la actualidad. 

-13-
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GRACIELA CELENER 

Conceptualización del Aparato Psíquico

Andrés Febbraio y Graciela Celener 

El objeto de una teoría científica, es una construcción hipotética al igual
que la teoría que lo sustenta. Es decir que no debe confundirse el objeto de es
tudio con la realidad que representa . El objeto de la ciencia es siempre una
idealización de un objeto real . 

Conceptualizar el Aparato Psíquico significa adentrarse en la  descripción
y análisis del objeto de estudio del Psicoanálisis y ello implica necesariamen
te aclarar algunas cuestiones previas. 

El Psicoanálisis como ciencia se inscribe dentro de lo que se conoce como
corriente racionalista, en contraposición a la corriente positivista. La diferen
cia fundamental radica en que para los positivistas se puede hacer ciencia con
los hechos que se dan directamente a la observación ,  por ejemplo :  la conduc
ta o comportamiento, en tanto que para los racionalistas o idealistas se pue
de hacer ciencia abordando fenómenos que permanecen ocultos a la percep
ción y sobre los cuales sólo se puede inferir y no describir, por ejemplo, el in
consciente o la pulsión. 

Los modelos positivistas están interesados en apropiarse de lo que apare
ce empíricamente, en tanto que los modelos racionalistas tiend.en a apropiar
se de las estructuras subyacentes, es decir aquello que trasciende lo pura
mente fenoménico . 

El objeto de estudio de estas ciencias es una representación de un objeto,
a veces perceptible y otras Jeces imperceptible, pero siempre esquemático Y
en parte convencional . . , . 

Ahora bien en función de lo expuesto sobre los modelos teoncos se puede es
tablecer una diferencia clara entre una construcción de objeto que considera los
aspectos fenoménicos de los procesos, y una construcción de obje;o que conside�
ra la estructura interna de los mismos. En este sentido se notara que los mode
los positivistas suministran explicaciones descriptivas sobre sus objetos, basa
dos en la percepción sensible, en cambio los modelos idealistas permiten hacer
referencia a las propiedades no sensibles y más complejas del mismo. . 1, 

Una vez aclaradas estas cuestiones se puede decir entonces que: "El con
cepto de aparato psíquico es una construcción teórica, una construcción hi"
patética del psicoanálisis que remite a un objeto. no �,erceptible". "·

Según J. Gedo y A. Goldberg (pág. 12) en su libro Modelos de. la mente .
"Los modelos de la mente (Aparato Psíquico) son una forma especial de cons

trucción teórica de tradicional importancia en la teoría psicoanalítica. Ellos

han sido utilizados como esquemas explicativos de los datos analíticos. Los

más frecuentemente empleados son los que logran representar una apreciación

actual del funcionamiento psíquico, tal como se lo observa en el encuadre del

psicoanálisis, en una gama relativamente ampha de :stados dínicos. Y pese a

su importancia, como señala Rapaport, no existe aun mngun modelo de la

mente totalmente satisfactorio. " 

-14-
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Los autores explican cómo Freud a lo largo de su obra fue desarrollando 
una serie de conceptualizaciones del funcionamiento psíquico, creando así di
ferentes modelos de la mente. Freud pasó de una teoría y su correspondiente 
modelo de la mente a otra teoría con un modelo cada vez más complej o. Sin 
:mbargo Freud no descartaba sus conceptos anteriores, por el contrario, se
nalaba muy certeramente cómo un conjunto de conceptos implicaban un mo
delo que servía para entender un conjunto de datos, mientras que para otros 
datos se requería de un modelo nuevo o distinto. Tal situación es lo que se  de
nomina principio de "complementariedad teórica". Lógicamente este principio 
puede operar en tanto no existan contradicciones entre las teorías. 

Otro elemento a tener en cuenta es el "Principio de la sobredetermina
ción". Fundamentalmente cómo se lo aplica en la interpretación de los sueños 
Y los síntomas neuróticos, donde se observa que no hay solamente una res
puesta frente a un interrogante psicológico, es decir existen "variables múlti
ples". Bajo este principio se admite que el "camino final" de la conducta, como 
decía Waelder, es una solución de compromiso que está al servicio de muchos 
amos o instancias psíquicas . Basado en la teoría freudiana, Waelder demues
tra también que los fenómenos psíquicos están a su vez al servicio de la inte
rrelación de las instancias psíquicas . Introduciendo así la  idea de las "interre
laciones múltiples". 

Ahora bien, Gedo y Goldberg señalan que no se puede dejar de mencionar 
otro aspecto importante al examinar los fenómenos psicológicos : el punto de 
vista del observador. En el encuadre clínico la transferencia pone en eviden
cia que la actitud del observador influye sobre la interpretación del material 
que surge de una sesión analítica (neurosis de transferencia) y por este moti
vo el objeto de estudio se modifica de acuerdo a la perspectiva del observador. 

Existen, pues, dos cuestiones que deben considerarse en cuanto a la forma
ción de la teoría: la de las variables múltiples en acción y la de las perspecti
vas múltiples. 

Si se analizan los estudios posteriores que siguieron el camino marcado 
por Freud, se observará en ellos la formación de nuevos modelos s obre el mis
mo objeto de estudio .  "Los modelos de la mente son convenciones sumarias 
que representan la teoría del psicoanálisis y sus principios de organización 
pueden atenerse a algunos de los puntos de vista metapsicológicos o a todos 
ellos. Así, un modelo puede mostrar la interacción de fuerzas dinámicas o re
presentar las estructuras, o ambas cosas, etc. A fin de representar una teoría 
particular pueden crearse varios modelos diferentes" . . .  "En los últimos tiem
pos se ha intentado conciliar los diversos modelos de uso cm,riente en la teo
ría psicoanalítica (Gil, 1963, Arlow y Brenner, 1964)" . . .  "Tal vez no sea posible 
crear un único modelo que describa en forma adecuada todos los aspectos cru
ciales de la vida psíquica, y sea más factible construir modelos basados en el 
principio de que, para el estudio de cada una de las diversas fases de la his
toria del individuo, puede haber un modelo diferente, más útil y teóricamen"· 
te válido que los demás. Cada uno de estos modelos representará sólo aque
llos aspectos de la vida mental que tienen máxima importancia para esa fase 
del desarrollo de la teoría." (Pág. 17 ,  año 2001). 
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