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RESUMBN. 

El presente trabajo tiene por objetivo conocer los concep
tos fundamentales y teorías que sustentan la autorrealizaci6n 
de la persona mediante el conocimiento pleno de si mismo, de -
acuerdo con el modelo de Carl Rogers. 

Podemos decir que en la concepci6n terapéutica del Enfoque 
Existencia Humanista el constructo de la tendencia actualizan
te es fundamental. si la tendencia actualizante se ejerce en -
condiciqnes favorables, la persona se desarrollará en el senti 
do de la madurez; su percepci6n de sí misma y de su ambiente -
se modificará en un continuo en direcci6n a una autonomía en -
aumento y la personalidad representará la actualizaci6n máxima 
de sus potencialidades del organismo. Esta es la imagen ideal 
del tipo de personalidad que se desarrolla a partir de las cOE 
diciones de libertad y seguridad ofrecidas de una experiencia 
significativa. 



Introducci6n. 

En los años inmediatos posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial alcanzo su apogeo en Europa un movimiento popular co
nocido como existencialismo que rápidamente se difundi6 en -
los Estados Unidos. Esto se debe a que surge como resultado -
de la huella emocional que dejan en la humanidad las guerras 
mundiales, el existencialismo también es el resultado de una 
época en la cual la lucha entre el individuo y la masa es el
signo más evidente, y aparece la profunda necesidad de una r~ 
flexi6n f ilos6f ica para enfrentarse a los estragos de las gu~ 
rras. La meta principal de esta corriente es revalorar a la -
persona y a la comunidad. 

G6nzalez (1987) menciona que, el énfasis en la compren-
si6n de la naturaleza del ser humano es la característica 
esencial del enfoque existencial humanista. Donde el ser hum~ 
no es un ser viviente cuyo comportamiento está en constante · 
cambio y posee la capacidad única de ser consciente de su 
existencia dinámica. La capacidad que el ser humano posee de 
ser consciente de sí mismo, de las situaciones y condiciones 
que ejercen influencia sobre él, así como la influencia que -
él ejerce sobre éstas, le permite la toma de decisiones y po
der de elecci6n. La libertad significativa del ser humano --
consiste precisamente en esa capacidad de elecci6n y, en este 
sentido, él se crea así mismo y a sus mundos, es decir, se -
responsabiliza por su propia existencia. La direcci6n de es-
tas elecciones tiende hacia el desarrollo y la maduraci6n de 
sus potencialidades innatas. 

A medida que el ser humano se encamina hacia el estado de 
madurez, toma conciencia de la diversidad e incluso de la di
vergencia de sus necesidades fundamentales, bio16gicas, sociA 
les y específicamente humanas. 

Si puede valorar la medida de placer y de provecho que le 
procura la satisfacci6n no necesariamente completa, pero sí -
equilibrada de sus necesidades, su conducta será en conjunto, 
adecuada, racional, social y moral. Dicho de otra forma, si -
el in~ividuo toma conciencia de los datos de su experiencia, 
podría someterlos a un proceso de valoraci6n y, si es necesa
rio, de correci6n. Entonces, teniendo encuenta la variedad de 
sus necesidades, tratará de satisfacerlas todas, armonizando 
lo mejor posible su experiencia, para valorarla, comprobarla, 
corregirla, es la que expresa su tendencia inherente al creci
miento hacia la madurez, es decir, hacia la autonomía y la 
responsabilidad (Rogers, 1971). 



., 

, -
Este proceso y estos resultados se consiguen la mayoría -

de las veces cuando el terapeuta expresa su aceptaci6n positi
va incondicional por la persona, cuando le comprende emp§tica
mente y cuando le sabe comunicar estas actitudes~ En definiti
va es una relaci6n en la que el factor amenazador se ha reduc! 
do al máximo, permitiendo as{ a la persona experimentar y ex-
plorar sus sentimientos con toda libertad. Y es en el proceso
de la terapia donde el sujeto desarrolla estas tuerzas poten-
ciales y en general aumenta la capacidad del individuo~ 

Por consiguiente, es el modelo de una persona que ejerce -
libremente la plenitud de las potencialidades de su organismo, 
de una persona cuya conducta tiene en cuenta la realidad, que 
tiende al mantenimiento y a la revaloraci6n de si misma, que -
se descubre a s! misma y que descubre la novedad de cada momen 
to, 

Esta es la imagen ideal del tipo de personalidad que se d!!, 
sarrolla a partir de las condiciones de libertad y seguridad -
ofrecidas de una experiencia significativa. 

Podemos decir que en la concepci6n terapéutica del Enfoque 
Existencial Humanista el constructo de la tendencia actualizan 
te es fundamental. Si la tendencia actualizante se ejerce en= 
condiciones favorables, la persona se desarrollará en el senti 
do de la madurez; su percepci6n de si misma y de su ambiente = 
se modificará en un continuo en direcci6n a una autonomía en -
aumento y la personalidad representará la actualizaci6n 
máxima de sus potencialidades del organismo. Sin embargo, ¿qué 
pasa cuando no hay un clima favorable de actitudes psicol6gi-
cas?. El objetivo de este trabajo ea analizar de manera te6ri
ca el papel de la tendencia actualizante en el desarrollo de -
la personalidad. 

Para lograr dicho objetivo se trabajan cuatro capftulos; -
en el primero se abordan las generalidades del Enfoque Existen 
cial Humanista, en el siguiente se retoman los fundamentos de
la teorta de la terapia, en el tercero la teorfa de la persona 
lidad que nos permite comprender al organismo y la din~mlca de 
su desarrollo y al final se analizará la llamada tendencia ac
tual izante .. 
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Capitulo 1. Generalidades del Enfoque Existencial Hu•anista. 

En los decenios que siguieron a la segunda Guerra Mundial 
el existencialismo, que afirma la primacía del individuo, su 
conciencia y su libertad, se convirti6 en la filosofía y en -
la teología estadounidense. 

La figura más notable fué el excéntrico danés sOren 
Kierkegaar (1813-1855), El fil6sifo alem§n Mart!n Heidegger -
(1899-1979) fué uno de los creadores de la filosofía existen
cial de este siglo, pero más importante aún es que constituye 
el puente de uni6n entre los psico16gos y los psiquiatras con 
su idea central de que el hombre es un ser en el mundo; no -
existe como un sí mismo o un sujeto en relaci6n con su mundo 
exterior, ni es una cosa, objeto o cuerpo que interactúa con 
otros para inventar el mundo. El hombre tiene su existencia 
por ser en el mundo y el mundo existe porque hay un ser para 
descubrirlo (Hall y Lindzey, 1974). 

De todos los conceptos existenciales el más fundamental -
es el del ser. Este antiguo concepto ha sido subrayado fuert! 
mente en los escritos de Heidegger, Sartre y de los psicoter~ 
peutas existenciales. En alemán, como Heidegger lo usa, se 
tradtice por Dasein, compuesto de dein (o ser) y da (all{). -
Así pues, según lo definen los existenciales ser es estar en 
el mundo, es vivir entre cosas, animales, instituciones, per
sonas y sus preocupaciones; es vivir con uno mismo. El mundo 
de 11 estar en el mundo 11 asume formas di versas; a saber: 
Umve1t, Mitwelt y Eigenvelt. Umwelt (lite~almente, el mundo -
circundante) designa el medio físico y biol6gico (la ecolo -
gía). Mitwelt (con el mundo) denota el mundo de la gente o de 
otros seres humanos. Eigenwelt (mundo propio) indica el mundo 
interior de nuestra propia con.ciencia. No obstante, es impor
tante observar que las tres formas de estar en el mundo entr~ 
ñan conciencia porque todo lo que realmente conocemos es 
nuestra percepci6n del mundo biol6gico, físico y social que -
nos rodea. Y as! somos inevitablemente parte del mundo, y el 
mundo es parte de nosotros. En la filosofía y en la psicolo-
gía tr.adicionales, dicen los existencialistas, el ser humano 
ha sido estudiado como una abstracci6n, como una cosa, ellos 
quieren destacar que ese no es el significado de estar en el 
mundo. sustantivo abstracto de la tradici6n, el ser se ha con 
vertido en participio o en forma verbal, el ser es existencia 
consciente mientras que no ser es esencia. Una roca, una masa 
inherente de sustancias químicas, un concepto matemático como 
pi, son esencias y son objetos fijos sin conciencia ni liber
tad para dirigir su futuro. En cambio, la existencia no se hª 
lla fija y siempre está deviniendo, dirigiendo a su propio f~ 
turo actuando sobre el Umwelt, Mitwelt y Eigenwelt (Chaplin -
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y Krawiec, 1984). 

Heidegger es también un fenomenol6go y la fenomenología -
ha desempeñado un papél importante en 1a historia de la psicg 
logia existencialista. Kohler, Koffka y Wertheimer fundaron -
la psicología de la gestalt y adoptaron la fenomenología como 
un método para analizar los fen6menos psicol6gicos~ Es impor
tante señalar estos hechos hist6ricos con el objeto de resaltar 
los antecedentes comunes a la psicología, la fenomenolog!a y 
el existencialismo. 

La fenomenología es la descripci6n de los datos ºlo dado 11 

de la experiencia inmediata. Aspira a comprender los fen6me-
nos antes de explicarlos. 

Van Kaam (1966} la define "como un método de la psicología 
que busca revelar y aclarar los fen6menos de la conducta tal -
como se manifiestan en su inmediatez percibida''• La psicología 
existencial, por otra parte, ha utilizado la fenomeno1og!a pa
ra aclarar aquellos fen6menos que a menudo se considera que -
pertenecen a la esfera de la personalidad. 

Lns psicol6gos existenciales norteamericanos son muchos, 
pero sus criterios se derivan en gran parte de los de Boss y 
Bins~anger entre otros psicol6gos y psiquiatras europeos. 
Rollo May es uno de los exponentes norteamericanos más entu-
siastas del existencialismo y ha sido la fuente principal de 
información acerca de los psicol6gos norteamericanos. Quienes 
han recibido en diversos grados la influencia del existencia
lismo se encuentra Allport, Agyal, Fromm, Rogers, Goldtein y 
Haslow (Hall y I.indzey, 1974), 

La existencial humanista es la corriente psicol6gica que 
·aparece como una reacci6n al psicoanálisis y a,l conductissno; 
su visi6n positiva del ser humano es una visi6n prometedora -
de la existencia. Esta corriente surge en América con una con 
fian2a grande en el ser humano, con la ilusi6n del joven que 
contempla a la vida como una celebraci6n de afecto, de contaE 
to, de apertura. El humanismo se relaciona y emparenta con el 
existencialismo básicamente en sus credos fol6sof icos y antr2 
pol6gicos, en su visión del ser humano y en los cuestionamieE 
tos que ambas corrientes plantean. 

La juventud de un humanismo que celebra gloriosamente la 
vida H la madurez del existencialismo europeo que se unen en 



una síntesis global que enmarcan lo que podemos llamar como 
el enfoque existencial humanista. 

6 

El enfoque existencialhumanista enfatiza los intereses y 
las preocupaciones filoe6ficas de lo que significa ser real
mente humano. Muchos psicol6gos con esta orientaci6n han arg~· 
mentado en contra de restringir el estudio del comportamiento 
humano únicamente en las ciencias físicas y naturales. Siendo 
la premisa fundamental de este enfoque que consiste en que -
los seres humanos no pueden escapar de su libertad y que la -
libertad y la responsabilidad van de la mano. Esta terapia en 
fatiza la conducci6n humana; el comportamiento del terapeuta, 
sus actitudes, su relaci6n humana, la utilizaci6n de la intu! 
ci6n y la capacidad de comunicaci6n en varios niveles que a-
centúa la comprensi6n de la persona en lugar de hacer uso de 
un sistema de técnicas utilizadas para influenciar a los ind! 
viduos. 

''El objetivo inicial del enfoque existencial humanista es 
que la persona se responsabilice de su propia existencia; es 
decir que reconozca que a pesar de todas las experiencias y -
limitaciones físicas, condiciones que le han impuesto, existe 
un grado de libertad de elecci6n que le hace responsable de -
si misma. 11 individuo necesita comprender que no forzosamen
te debe hacer lo que otros deseen que él haga, sino que puede 
elegir lo que él desee, dentro de los limites de las condiciE 
nea impuestas. No s6lo necesita adquirir hábitos para atender 
a la informaci6n que sus propios sentidos y sus valores le o
frecen, sino reconocer que es capaz de tomar decisiones que 
implican elegir y comprometerse an la acci6n 11

• (González, --
1987). 

A. La concepci6n de la naturaleza del ser humano. 

Desde el punto de vista de la terapia centrada en la per
sona el hombre es considerado como un ser básicamente racio-
na1, social, progresivo y realista. Es 6ste un punto de vista 
desarrollado a partir de las experiencias terapeúticas. 

Patterson (1978), menciona indudablemente existen en el 
hombre emociones antisociales: celos, agresividad, etc., que 
se ha~en patentes en la terapia. Pero no son impulsos espont! 
neos que tengan que ser controlados. Se trata, más bien de -
reacciones que desatan cuando quedan frustrados otros impul-
sos más elementales: amor, dependencia y segurid~d, entre o-
tras. El hombre es básicamente un ser cooperativo, construct! 
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vo y leal y cuando está libre de defensas sus reacciones son 
progresivas, positivas y constructivas. Es decir, por qué em
peñarse en controlar sus impulsos agresivos y antisociales; -
pues su propia capacidad de autoregulaci6n contrapesará unas 
necesidades con otras. 

"El hombre es el miembro de la especie humana básicamente 
digno de confianza, cuyas características más profundas tien
den hacia el desarrollo, la diferenciaci6n, las relaciones -
cooperativas, cuya vida tiende fundamentalmente a moverse de 
la dependencia a la independencia; cuyos impulsos tienden na
turalmente a armonizarse en un complejo y cambiante patr6n de 
autoregulaci6n; cuyo carácter total es tal que tiende a pre-
servar y a mejorarse y a preservar y mejorar su especie, y tal 
V:eZ a conducirla hacia su má:J amplia evoluci6n." (Rogers, 
l 957). 

Conocer la naturaleza del ser humano es como penetrar en 
el más complejo proceso de un ser viviente de este planeta, -
más ampliamente sensible, responsiva, creativa y adaptable. 

"As!, el ser humano es un ser viviente cuyo comportamien
to está en constante y continuo cambio, y posee la capacidad 
única del ser consciente de su existencia dinámica. La capac,i 
dad que el ser humano posee de· ser consciente de s! mismo, de 
las situaciones y condiciones que ejercen influencia sobre él, 
as! cerno la influencia que él ejerce sobre éstas, le permite 
la toma de decisiones y le da el poder de elecci6n. La direc
ci6n de estas elecciones tiende hacia el desarrollo y la ma
duraci6n de sus potencialidades innatas. Es !negable que el -
comportamiento del ser humano está influenciado por. muchas si 
tuaciones de las que no tiene control, lo cual implica que su 
respuesta sea limitada, pero no predeterminada. La libertad -
significativa del ser humano consiste precisamente en esa ca
pacidad de elección, y, en este sentido, él se crea a s! mis
mo y a sus mundos, es decir, se responsabiliza por su propia 
existencia " (González, 1978). 

El hombre parece una criatura pavorosamente compleja que 
puede desviarse en forma muy terrible, pero cuyas tendencias 
más profundas respalden su propio engrandecimiento y el de o
tos miembros de su especie. También se moverá en direcci6n -
constructiva cuando viva, aun por poco tiempo, en un clima no 
amenazante en el que sea libre para elegir cualquier direc-
ci6n (Rogers, l957). 



Finamente podemos decir que en todo organismo hay, en cual
quier nivel, una corriente subterránea de movimiento hacia la 
la realizaci6n constructiva de sus potencialidades inherentes, 
así como una tendencia al desarrollo más complejo y completo, 
que frecuentemente se denomina tendencia actualizante presente 
en los organismos. 

B. Aspectos bist6ricos del Enfoque Centrados en la Persona. 

El enfoque terapéutico que en un principio se llam6 no di-
rectivo, y que actualmente se denomina Enfoque Centrado en la 
Persona, sigue estando representado por las obras de su inici~ 
dor y primer expositor Carl Ransom Rogers (1902-1987). 

La confianza de Rogers en las posibilidades de la persona 
para desarrollarse está fundamentada en su experiencia como -
psicol6go, que parte de 1927, experiencia que confirm6 después 
con su trabajo en escuelas, agrupaciones civiles y grupos cen
trados en el proceso. Su confianza parte de lo vivido cotidia
namente en la práctica clínica y de lo observado y registrado 
en diversas investigaciones. 

Lafarga (1978) realiz6 una revisi6n muy completa de las -
hip6tesis y trabajos de investigaci6n desarrollados dentro del 
Enfoque Centrado en la fersona, presentando una divisi6n por -
períodos. 

Primer Período. De 1940 a 1945. En esta etapa, la atenci6n 
se centra en la investigaci6n de las variables del proceso op~ 
rantes en la persona que recibe ayuda. 

El análisis de los datos se hizo sobre transcripciones -
completas de procesos psicoterapéuticos y datos empíricos a-
rrojados por las entrevistas. El empirismo que caracterizó a 
este !'rimer período marc6 el desarrollo posterior de la teoría 
psicoterapéutica centrada en la persona. 

El énfasis se di6 en el análisis del proceso de la persona 
que recibía ayuda. Una formulaci6n completa de los resultados 
de este trabajo de investigaci6n, aparece en un libro publica
do por Rogers en 1942. 

Segundo período. De 1946 a 1953 • Se investig6 cuál era la 
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participaci6n del psicoterapeuta en el proceso. Los datos más 
relevantes de esta etapa aparecen reportados en el libro de -
Rogers intitulado Psicoterapia Centrada en el Cliente, publi
cado en 1951. En este período se dá una formulaci6n más com-
pleta de todo el proceso. 

En esta etapa destaca el interés por responder por parte 
de los psicoterapeutas no s6lo al sentimiento sino que tam-
bién al 11 significado afectivoº de la otra persona. 

Todo el trabajo de investigaci6n y los resultados de ésta 
y de la práctica clínica llevaron a la formulaci6n, por parte 
de Rogers, de una teoría 11 fenomenol6gica 11 de la personalidad, 
que aparece completa en su obra Psicoterapia Centrada en el -
Cliente (Rogers, 1975). 

La investigaci6n en esta época se divide en dos bloques: 
El primero toma en cuenta aspectos moleculares del cuerpo de 
hip6tesis y el segundo se enfoca a los resultados del proce
so psicoterapéutico, encontrado en la obra de Rogers y Dymond 
(1969) un reporte completo de este segundo bloque de investi
gacion, ~e indica "Los diseños experimentales fueron muy cla
ros y nítidos, pero la aplicaci6n de estos diseños a seres h~ 
manos resu1t6 extremadamente compleja" (Lafarga,1978). 

El movimiento registrado hacia el crecimiento y desarro
llo de la persona estuvo más bien asociado al grado de empa
tia, aceptaci6n incondicional y congruencia -como se explica
rá posteriormente- presentada por los psicoterapeutas, que a 
cualquier característica como experiencia profesional, edad y 
orientaci6n te6rica. 

Tercer periodo. De 1950 a 1955. Se investig6 la relaci6n 
entre el psicoterapeuta y la persona que recibe ayuda, movién 
dose alrededor de las ''condiciones necesarias y suficientes = 
del cambio terapéutico de personalidad" -empatia, aceptaci6n 
incondicional y congruencia- (Rogers, 1957), encontrando evi
dencias que apoyaban estas condiciones. 

Sin embargo, Lafarga (1978) cita a Meltzoff y Kornreich 
(1970) que hacen una severa critica a la metodología de los 
estudios, pidiendo un mayor control de variables y elección
aJ azar, a lo que el autor citado contesta: "Hay que tener en 
cuenta que en la investigaci6n en psicoterapia es una inves
tigaci6n semi-naturalistica, dado que las condiciones de ca~ 



10 

trol son mínimas y los datos se derivan de la observaci6n del 
comportamiento de personas humanas. La investigaci6n en psic~ 
terapia tiene y tendrá limitaciones propias impuestas por el 
mismo objeto de su estudio 11 • 

Cuarto período: De 1956 a 1964. Investigaci6n sobre el pr2 
ceso de la Psicoterapia de la Experiencia o''Experiencial" con 
personas hospitalizadas. 

El punto de partida de esta evoluci6n hacia lo que es con 
siderado como Psicoterapia Experiencia! fué el intento de un -
grupo de psicoterapeutas o investigadores, encabezados por --
Rogers, de proporcionar Psicoterapia a un grupo de pacientes -
esquizofrénicos hospitalizados. 

El énfasis de este período y que se extiende hasta el pre
sente, está en el "proceso 11 psicoterapéutico, considerado como 
un moverse hacia adelante de la persona en todas las dimensio
nes significativas de su existencia, por lo que el interés fUfi 
damental recae en el movimiento cambiante del proceso comple-
to, describiendo el proceso Psicoterapéutico como "la interac
ci6n creciente de las experiencias de dos personas a través -
del tiempo (Lafarga, 1978). 

Hay, de acuerdo a los resultados de investigaci6n y expe-
riencia clínica, un elemento predominante en relaci6n con el -
proceso; La autenticidad del psicoterapeuta. se vé también co
mo la incapacidad de una persona para percibir a los demás co
mo empáticos, congruentes y aceptantes, le dificulta el proce
so. 

Los resultados permitieron considerar además que muchas de 
las características que facilitan el proceso de crecimiento de 
las personas catalogadas como neur6ticos, también facilitan el 
proceso de los esquizofrénicos, llegando a desarrollar la hip2 
tesis de que "el tipo de relaci6n interpersonal que se establ!! 
ce con cualquier grupo de personas es el elemento más importan 
te para efectuar cambios en la personalidad'' {Lafarga, 1978). 

L .. psicoterapia "existencial" ha venido re-estructurándose 
hasta formar un cuerpo te6rico completo en trabajos como los -
de Wexler y North (1974). 

Quinto período: De 1965 a la fecha. Investigación del En
foque Centrado en la Persona aplicado en Grupos de Encuentro, 



l1 

en el sal6n de clae~s y en otro tipo de grupos. 

Rogers (1978) presenta y comenta las conclusiones de Gibb 
en relaci6n con los grupos de encuentro, indicando entre o-
tras: 

-La experiencia de entrenamiento en grupo tiene efectos 
psicoterapéuticos. 

-Los cambios aparecen en la actitud hacia s{ mismo y ha-
cia los demás, entre otros. 

-No hay evidencia que ampare la creencia de que la parti
cipaci6n intensiva en grupos tenga efectos traumáticos. 

El interés científico y la amplia experiencia profesional 
de Rogers, se han manifestado en un gran número de sus obras. 
Investigaci6n y experiencia que se han abierto de la psicote
rapia al campo de los Grupos de Encuentro, la escuela, la vi
da cotidiana y los grupos minoritarios entre otros (Lafarga, 
1978). 

Rogers establece toda una tradici6n en relaci6n con la -
investigaci6n del proceso y resultado de la psicoterapia. con 
sidera que en el hombre hay una tendencia natural al desrro-
llo completo, tendencia que es denominada 11 Tendencia Auto---
actualizante11, n6c1eo presente en todo ser vivo y base del M~ 
delo Centrado en la Persona. 

De esta manera vemos c6mo el Enfoque Centrado en la Per
sona, en base a la experiencia e investigaci6n, vá sumando e~ 
fuerzos y llega a ver como parte de su interés, no s610 a la 
persona que en relaci6n de diada se compromete en un proceso 
terapéutico, sino que capta como generalizables muchos de sus 
principios a otro tipo de comunidades y grupos, en tanto que 
11 las condiciones suficientes" y su filosofla del hombre, han 
mostrado ser aplicables a toda la comunidad de manera global 
(Lafarga,1978). 

Como se puede observar por el panorama general aqu{ pre-
sentado, El F.nfoque Centrado en la Persona partP. de un traba
jo individual para, con base en esta experiencia e investiga
ci6n, encontrar que es un modelo aplicable d la mayoría rte ·-
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1as personas en el que el terapeuta busca, en un clima adecua
do y con la confianza en s! mismo y en el otro, facilitar el
re-encuentro con el individuo mismo, reconociendo que la línea 
a seguir y las mejores pautas para el desarrollo de la perso
na están en ella misma. 

Con este dejar de lado la eva1uaci6n por parte del terapeu 
ta y reconocer la capacidad de decisi6n, control y la tenden-= 
cia direccional positiva por parte de la persona, se reformula 
y sintetiza todo el trabajo de Rogers, para confirmar Su1con-
fianza básica en el hombre y en la posibilidad de que éste mo
delo permita cambios. 

El Enfoque centrado en la Persona, por sus mismas caracte
r!sticas, aparece como revolucionario (Rogers, 1980) y así co
mo brinda la posibilidad de cambio, de desprofesionalizaci6n y 
de esperanza real en la persona, confirma su confianza en la -
persona entrenada o en entrenamiento como terapeuta, cuando, -
en lugar de crear una línea ortodoxa que busque repetir a 
Rogers, pugna para facilitar que cada estudiante- terapeuta 
encuentre su propio estilo. 

El Enfoque Centrado en la Persona está construido sobre -
una base profunda de observaciones minuciosas, Intimas Y espe
cíficas de la conducta del hombre en relaci6n, observaciones 
que trascienden en algun grado las limitaciones de las influ-
encias de la cultura dada. As{ mismo, en sus intentos de inve~ 
tigaciones para descubrir las leyes significativas que operan 
en una relaci6n terapéutica, se esfuerza por llegar a las se-
cuencias conductua1es que son verdaderas no solo para una épo-· 
ca o cultura, sino que describen el modo en que opera la natu
raleza humana. 
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Cap{tulo II. Teor{a de la terapia. 

El proceso de orientaci6n es la intervenci6n en la incon
gruencia que un individuo ha desarrollado entre su experiencia 
organfsmica y su concepto de sí mismo. Según el mismo Rogers -
lo expresa, consiste en "la liberaci6n de capacidades que ya -
estan presentes en el individuo en estado latente". 

En 1942, Rogers desarrolla más ampliamente su pensamiento 
en forma de simple hip6tesis como resultado de sus observacio
nes profesionales. Describe el proceso de terapia como "una -
relaci6n interpersonal, permisiva ••• que ayuda a la persona a 
una comprensi6n de ella misma, a un grado que la haga progre-
sar a ta tuz de su nueva orientaci6n 11 • Esta hip6tesis lleva im 
plicito un colorario: todo el proceso estará encaminado a for
talecer esta relaci6n interpersonal; libre, permisiva, a prop! 
ciar la creatividad y el desarrollo de la persona. 

En su primera presentaci6n, explica su naciente hip6tesis 
acerca de lo que él mismo empez6 a descubrir: El proceso de -
orientaci6n está basado en el movimiento espontáneo del indivi 
duo hacia la madurez, la salud y la daptaci6n; el énfasis se ~ 
pone más en el elemento vivido, en el aspecto afectivo, que en 
el aspecto intelectual; más en el "aquí y ahora 11

, que en las -
circunstancias del pasado del individuo; la relaci6n terapéut! 
ca, no prepara para una maduraci6n, es en sí misma una expe--
riencia de maduraci6n. 

Rogers (1951) subraya aún más que el núcleo del proceso no 
radica en la facilidad para recordar y expresar experiencias -
del pasado; tampoco tiene que ver con la capacidad de explora
ci6n o el grado de percepci6n objetiva que tiene la persona de 
sí misma. El núcleo está en la relaci6n que se establezca en-
tre la persona y el orientador. Poco tiempo después trata de -
explicar el proceso en forma más vivencia!, tal como él mismo 
había sentido lo que constituía el centro de la terapia. Des-
cribe el proceso como "una experiencia única y dinámica ••• sus 
ceptible de ser descrita ••• comprendiendo una serie de fases -
que se suceden en cierto orden, que tienden a ser similares de 
una p~rsona a otra ••• si el terapeuta puede desarrollar en él -
mi~mo una actitud de respeto, de aceptaci6n, de empat{a, se -
puede decir que 'el proceso se ha puesto en marcha'"• señala, 
además, caractertsticas intr{nsicas del proceso: 

-''la conciencia de la experiencia'', es decir, "la expe-
riencia de la experiencia••; 
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- 11 el aprendizaje de una aceptaci6n plena y libre ••• que -
lleva a la persona a aceptarse a sí misma"; 

-"el descubrimiento que el centro de la personalidad es -
positivo 11 1 

-"la posibilidad de llegar a ser lo que la persona es, en 
la conciencia total de su experiencia 11

, sin deformaci6n, sin 
ilusi6n sobre st misma; una vuelta a las percepciones senso
riales básicas y las experiencias viscerales. 

En 1958, Rogers vuelve a enfatizar la importancia de la -
relaci6n, condici6n básica para que un proceso de orientaci6n 
pueda darsez 11 Si estuviéramos estudiando el proceso de creci
miento de las plantas, vertamos que son necesarias ciertas -
condiciones de temperatura, de humedad, de luz, para darnos -
una idea del proceso. De la misma manera tratando de concep
tualizar el proceso de cambio de la personalidad en psicoter~ 
pia, creo que necesitan ciertas condiciones para facilitar e~ 
te cambio ••• me parece que puedo sintetizar estas condiciones 
en unas cuantas palabras: la persona tiene la experiencia de 
ser totalmente recibida. Que cualesquiera que sean sus senti
mientos ..• cualesquiera que sea su manera de ser en un momento 
dado ••• siente que es psicol6gicamente recibida exactamente -
como es por el psicoterapeuta 11

• 

Toda problématica emocional tiene su origen en relaciones 
interpersonales defectuosas o insatisfactorias. Nace del cho
que entre lo que la persona es y c6mo experimenta que los de
más quieren que sea; de lo que la persona es y de lo que 
querrla ser. Al no ser lo que ella misma o los demás esperan, 
-tanfuerte y básica en nuestra necesidad de aceptaci6n-, em
pieza a recorrer un camino ''al margen de si misma". O lo que 
es lo mismo, a vivir un rechazo des{, con un desconocimiento 
de los propios recursos, de las propias limitaciones, de los 
propios sentimientos, de las propias experiencias. A este de~ 
conocimiento, sigue la deva1uaci6n de la propia realidad y la 
valoraci6n exagerada de lo que no constituye la realidad. El 
conflicto va asociado con la insatisfacción con uno mismo y 
las ambiciones no están proporcionadas a lo alcanzable. Pero 
cuando la imagen de la persona se desarrolla en un ambiente -
de aceptaci6n, va a estar satisfecha con ella misma. 

~sta va a ser la dinámica del cambio en ta relaci6n ter~ 
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péutica. De poco serviría buscar en forma exhaustiva los orí
genes de los des6rdenes de la conducta, jerarquizar las cau-
sas y hacer un diagn6stico clínico, mientras no se establezca 
una relaci6n interpersonal satisfactoria. Si las pautas de -
conducta negativa o destrutiva se aprendieron a través de re
laciones interpersonales defectuosas, no va a ser s6lo a base 
de una explicaci6n conceptual como la persona va a resolver -
su problemática, sino a través de la experiencia de una rela
ci6n interpersonal satisfactoria, como el individuo va a en-
centrarse a sí mismo y ser lo mejor de sí mismo • 

Por eso se dice que el proceso de orientaci6n es una vi-
vencía: es estar viviendo y experimentando una estima por no
sotros mismos, con ayuda de alguien que nos está estimando a 
nosotros mismos en nuestra desnuda realidad. Es entonces cuan 
do la persona encuentra posible tomar nuevas actitudes hacía= 
sí misma, porque encuentra al terapeuta tomando esas actitu
des (Mearns y Thorne,1988). 

Rogers ( 1970) escribi6, "La persona emergente, hoy en día, 
está pidiendo a gritos, -hambrienta-, una relaci6n interpersE 
nal profunda, real, no defensiva; una verdadera relaci6n de -
persona a persona. Esto es lo que creo hemos tratado de pro-
porcionar desde el principio, pero ahora somos más conscien-
tes de esa profunda necesidad~. 

El proceso de la teoría de la terapia es de tipo condici2 
nal condensado en una preposici6n "si ••• entonces". Si se dan 
ciertas condiciones; entonces se producirá un proceso que in
cluye ciertos elementos característicos. Si ese proceso se -
desencadena entonces se producirán ciertos cambios en la per
sonalidad y de la conducta. 

A continuación, se enunciarán en forma breve las seis con 
diciones necesarias para iniciar el cambio constructivo de -~ 
personalidad y que, en conjunto, parecen suficientes para in! 
ciar y mantener este proceso, as! como los resultados terapéu 
tices que ocurren. -

Pura que ocurra un cambio constructivo de personalidad, -
es necesario que estas condiciones existan y permanezcan du-
rante cierto tiempo. 

l. Que dos personas estén en contacto, donde cada una prE 
duzca diferencia explícita en el campo experiencial del otro 
(Rogers, 1978). 
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Que el terapéuta actué seg6n el principio ~e que el sujeto 
es bSsicamente responsable de sí mismo y está lispuesto a res
petar esa responsabilidad. 

2. Que la primera persona, se halle en estado de incon---
gruencia, de vulnerabilidad o de angustia. Y qUe el terapeuta 
opere según el principio de que en la persona 8ctúa fuerte --
tendencia que le impulsa hacia la madurez y laladaptaci6n so-
cial, que le mueve a ser independiente y fecundo y que en esta 
fuerza descansa, no en su propia habilidad clÍ~ica, el cambio-
terapéutico. 1 

¡ 
3. Que la segunda persona, a la que llamar~mos terapeuta, 

aea congruente en su relaci6n con la primera. 1 

Esto significa que el terapeuta sea ~l mis~o, que esté 
presente en la relación, que no sea defensivo Con respecto a 
sus propios sentimientos hacia la persona, sobre todo y espe
cialmente Rogers ha insistido muchas veces en la idea de que -
si el terapeuta tiene miedo u hostilidad hacia¡' la persona, lo 
que puede producir con frecuencia, de nada servirá represen-
tar, con seguridad en forma incosciente, la comedia de una ac
titud de comprensi6n empática y aceptaci6n incondicional, la -
comedia de no directividad. Quizá sea mejor qu9 exprese a la -
persona, por sl mismo o por medio de otra pers'ona, sus verdad!!. 
ros sentimientos (Pagés, 1976). ! 

1 

¡ 
En todo caso, la terapia s6lo empezará a progresar de nue

vo si el terapeuta deja de ser infiel a su prOpia experiencia 
subjetiva. 1 

Sin embargo, Rogers subraya que no se traL de exigir que 
el terapeuta sea perfectamente congruente en todo momento, lo 
que no serla realista, sino congruente en su ~,elaci6n con la -
persona en el momento de la terapia. 

¡ 

Lograr crear un ambiente c~lido y permisiJo en el cual la 
Persona se sienta libre para expresar sus sentimientos y evi
denciar las actitudes que pueda tener, por muY absurdas, con--
tradictorias o ins6litas que sean. 1 

1 

4. Que el terapeuta experimente una consideraci6n positiva 
incondicional hacia la persona. Se trata de utja actitud en la 
que el terapeuta concede valor positivo a todas las manifesta-
ciones de la personalidad de la persona. 1 

1 

1 

1 
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s. Que el terapeuta experimente una comprensi6n empática 
hacia el marco de referencia de la persona. 

Usar solamente procedimientos y técnicas que patenticen su 
profunda comprensi6n de las actitudes emotivas expresadas y su 
aceptaci6n de las mismas, dicha comprensi6n se manifestará --
quizá de la mejor manera mediante una delicada reflexi6n y el~ 
rificaci6n de las actitudes de la persona. La aceptaci6n del -
terapeuta no implica aprobaci6n ni desaprobaci6n. 

6. Que la persona perciba, por lo menos en alguna medida, 
las dos condiciones precedentes: la atenci6n positiva incondi
cional y la comprensi6n empática del terapeuta a su respecto 
(PagC.s, 1976). 

Si las seis condiciones existen, entonces ocurrirá un cam
bio constructivo de personalidad en la persona. Si una o más 
de estas condiciones no se presentan, el cambio constructivo -
de personalidad no tendrá lugar. 

A. Condiciones y Punda•entoe para el proceso de la relaci6n 
Terap6utica. 

La ayuda que el terapeuta proporciona a la persona no es
de naturaleza intelectual. No puede ayudar a la persona tan -
s6lo con sus conocimientos. Explicarle c6mo es su personal! -
dad, su conducta, aconsejarle determinadas acciones tiene po
co valor terap~utico. La relaci6n que verdaderamente le podrl 
aervir de ayuda, la que le permitirá descubrir en s! mismo la 
capacidad de utilizar tal relaci6n para cambiar y crecer, es 
la que cuenta con tres condiciones que facilitan o crean el -
clima, que son: 

a. Congruencia. Mientras el terapeuta es más el mismo en 
la relaci6n, mayores posibilidades de crecimiento tendrá la -
persona. El terapeuta dispondrá de la informaci6n total sobre 
si mismo en beneficio de la persona. En este punto, como una 
constante en el trabajo acci6n-investigaci6n que distingue el 
Enfoque Centrado en la Persona, Rogers (1980) propone nuevamen 
te la significatividad de los sentimientos cuando dice: "Son ": 
los sentimientos y las actitudes los que ayudan cuando son ex
presados, y no las opiniones o juicios acerca del otro 11 • 

b. Actitud Positiva Incondicional. El terapeuta experimen 
ta una actitud aceptante de todo lo que la persona es en ese 
momento; desea que la persona sea cualquier sentimiento pre--
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sente en ella. No hay interés por el otro, con el reconocimiea 
to a sus propios sentimientos y experiencias. Mientras más ex
perimentada es esta actitud por parte del terapeuta, mayor es 
la posibilidad de éxito en el trabajo terapéutico. 

c. Comprensi6n Empática. El terapeuta capta con precisi6n 
los sentimientos experimentados por la persona y los reporta a 
éste, siendo el mundo privado de la persona como si tuera el -
propio, sin perder esta cualidad de "como si" (Ito,1971). 

El ser empático es visto como una actitud y una habilidad 
en que puede ser entrenado el terapeuta. La empat!a permite -
clarif.icar el mundo de la persona. 

Cuando el mundo de la persona es as! de claro para el ter~ 
peuta y éste se mueve libremente dentro de él, puede comunicar 
tanto su comprensi6n de lo que la persona conoce con claridad 
como significados de la experiencia de la persona, de los que 
apenas se dá cuenta (Rogers,1988). 

La confianza de Rogers en las posibilidades de la persona
para desarro·llarse e:stá fundamentada en su experiencia como -
psico16go, que parte de 1927, experiencia que confirm6 después 
con un trabajo en escuelas, agrupaciones civiles y grupos cen
trados en el proceso. Su confianza parte de lo vivido cotidia
namente en la práctica clínica y de lo observado y registrado 
en las diversas investigaciones. 

Rogers establece toda una tradici6n en relaci6n con la in
vestigaci6n del proceso y resultado de la psicoterapia. Consi
dera que es deno~ina1a tendencia actualizante, núcleo presente 
en todo ser vivo l' base Qel Modelo Centrado en la Persona. 

Rogers busca, a través de la congruencia, la empatía y la 
aceptaci6n incondicional, crear un clima psicológico propicio 
para que la persona ss pu~da desarrollar 6ptimamente. 

En este modelo se conf{a en la persona y en su posibilidad 
de desarrollo, siempre y cuando estén presentes las condicio-
nes necesarias. Aunado a ésto, es importante que la persona 
capte que el terapeuta es congruente y aceptante hacia ella y 
no s6lo que éste simple~ente crea serlo. 

Rogers (1975), presenta con claridad el hecho de que el -
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centro de la responsabilidad está en la persona y por lo tanto 
el foco de evaluaci6n est& en ella misma, lo que permite a la 
persona vivir responsablemente ya que se confía en su capaci-
dad de decisi6n y se respeta su libertad, con lo cual a su vez 
aprende a confiar en s{ misma y asume su propia direcci6n. 

En el Enfoque Centrado en la Persona se acentúa el aspecto 
subjetivo, sin dejar de lado el objetivo, como un referente Ífil 
portante del proceso terapéutico en el que el encuentro entre 
una persona rea¡ y madura psicol6gicamente con la persona en -
búsqueda, facilita el desarrollo de éste Último. 

En el proceso psicoterapéutico la persona aprende que pue
de aceptar que otros se preocupen por ella y a su vez, que se 
interese por otros. La persona aprende a gustar de sí misma y 
de otros. La persona pasa de un estado de fijaci6n a un fluí-
do, en el que se integran idea y sentimiento. La capacidad de 
juicio y control están dentro de ella. La persona es quien me
jor sabe lo que pasa. 

El Enfoque Centrado en la Persona no se construye a partir 
de un diagnóstico fundado externamente. El foco de atenci6n es 
la persona, no el problema. En este enfoque la relación tera-
péutica es, en sí misma, una experiencia de crecimiento, forma 
parte de la realidad de la persona, no se espera que el cambio 
se dé después de la hora de sesi6n. Esto habla de una relaci6n 
importante en sí misma y no de un proceso ajeno a la persona -
que, de manera artificial, se introduce en su vida. Mientras -
la persona participa y se compromete con este proceso es y fOL 
ma parte de su vida. 

Rogers (1980), constata con el transcurso del tiempo su -
confianza en el hombre y su tendencia natural al crecimiento y 
desarrollo: "No he conocido psicoterapia o experiencia de un -
grUpo que sea eficaz cuando ha intentado crear en otro indivi
duo algo que· no poseía, pero he visto que si puedo p1·oporcio-
nar las condiciones adecuadas para el crecimiento, la tenden-
cia direccional positiva produce resulta dos constructivos". 

Las seis condiciones que se han señalado, el Enfoque Cen-
trado en la Persona las describe como condiciones necesarias y 
suficientes, es decir, que el dinamismo de la terapia se expl! 
ca solamente fuera del dinamismo propio de la persona, exclu-
yendo la utilizaci6n consciente de conocimientos o de técnicas. 
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En la relaci6n terapeuta y persona no se interpone un rol 
social ni un sistema conceptual o metodol6gico. Es una rela-
ci6n humana integral y auténtica. 

B. Etapas y proceso de la Relaci6n Terapéutica. 

Las abstracciones hechas a prop6sito del proceso terapéu
tico s6lo se han podido hacer después de escuchar muchas en-
trevistas de terapia; Rogers quiso descubrirlo de una manera 
que él mismo llamo •1natural!stica 11 , esto es, se convirti6 en 
un observador y durante meses se sumergi6 en el mundo subjet! 
va del proceso de cambio de muchas personas, cuyas sesiones se 
hab!an grabado, tratando de escucharlas sin preconcepciones,
sin la mente estructurada del cient!fico, sino de una manera -
fresca, viendo que iba pasando y qué elementos eran significa
tivos en el cambio. 

La variedad era tan enorme, pero detrás de la infinidad -
de ~atices de expresiones, de problemática, de ritmo e inten
sidad, empez6 a descubrir el proceso del cambio en forma de -
patr6n repetido, en forma de un continuo que va de la rigidez 
e inflexibilidad, a la fluidez y liberaci6n: comienza en un -
extremo, con una forma de funcionamiento psicol6gico rígido, 
estático, indiferenciado, insensible e impersonal. Evoluciona 
a través de varias etapas, hasta llegar al otro extremo: un -
nivel de funcionamiento marcado por el cambio, fluidez, reac
ciones ricamente diferenciadas, experiencia inmediata de sen
timie~tos personales que son percibidos como algo propio y 
profundamente aceptados. 

Rogers hace todo un estudio del proceso a través de siete 
etapas, en las que puede ver la evo1uci6n y el cambio que se 
produce cuando una persona ha tenido la experiencia de ser re
cibida, aceptada y comprendida tal como es. El proceso engloba 
diferentes aspectos, primero separados volviéndose cada vez -
más unificados a medida que el proceso continúa (Patterson, -
19780. 

Estos aspectos diferenciados del proceso son: sentimien-
tos y significados personales: tipo de experiencia: grado de 
incongruencia; relación a los problemas y la manera de rela-
cionarse con otros (Patterson, 1978). 

Rogers explica c6mo entiende él el proceso de crecimien-
to, encaminado hacia una integraci6n de todo lo que la persa-
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na es 1 11 una corriente originada en varias fuentes completamen 
te separadas (al principio) al pie de la montaffa. Si nos ima
ginamos esos arroyos totalmente helados entonces tenemos el -
extremo rígido del proceso. Pero si pensamos en el individuo 
siendo recibido cálidamente en su congelaci6n, entonces empi~ 
za a deshielarse la corriente. Si el clima psicol6gico conti
n6a siendo favorable, entonces esos arroyitos separadas, de-
sembocan unos con otros, llegando a ser, en el punto culminan 
te, una corriente unificada, a la cual han contribuido los -
tributarios separados, que ya no se pueden distinguir aunque 
estén todos los presentes". 

Los apartados que vienen a continuaci6n son un intento de 
formulaci6n breve y simplificada de los diferentes pasos que 
forman parte del proceso. A pesar de que estos distintos as-
pectos de la terapia se describen por separado y se presentan 
en un orden concreto es importante recalcar que no son hechos 
aislados. Los procesos se mezclan y superponen unos con otros. 
El orden que aquí se presentan es s610 una aproximación a c6-
mo ocurren. 

Etapa 1: La comunicaci6n se lleva a cabo en base a eleme~ 
tos externos. No hay disponibilidad para comunicar el pr6pio 
yo. Sentimientos y significados personales no son reconocidos 
como algo propio. Las percepciones son extremadamente rígi-
das. Y las relaciones interpersonales cercanas son considera
das como peligrosas. 

Etapa 2: Los sentimientos algunas veces descritos como -
objetos ajenos del pasado, externos al yo. El individuo esta 
ajeno de su experiencia subjetiva. Puede expresar afirmacio
nes contradictorias de él mismo más o menos libremente sobre 
temas que se refieren a 61 y puede reconocer que tiene proble 
mas o conflictos, pero son percibidos como algo externo al yO. 

Etapa 3: Hay una mayor desctipci6n de sentimientos y sig
nificados personales que no están presentes en ese momento. -
Estos sentimientos lejanos son descritos con frecuencia como 
inaceptables o malos. La experiencia de situaciones es ampli~ 
mente como habiendo ocurrido en el pasado o en t~rminos del -
pasado. Hay una expresi6n más libre acerca del yo como un ob
jeto. Puede haber comunicaci6n acerca del yo mismo como un ob 
jeto reflejado, existiendo principalmente en otros. Las per-~ 
cepciones personales son rígidas, pero a veces se consideran 
como percepciones que se cuestionan acerca de su validez. --
Habiendo un inicio de reconocimiento de que algunos problbm~s 
existen dentro de la persona, más que fuera de ella (Rogers, 
1984). 
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Etapa 4: Los sentimientos y significados personales son 
libremente expresados como algo presente, propio del yo. Los 
sentimi~ntos de alguna intensidad no son descritos como algo 
presente.Hay un obscuro reconocimiento en el que los senti-
mientos negados a la conciencia pueden abrirse al presente, 
pero es una posibilidad que se teme. Hay una repugnacia y un 
reconocimiento lleno de temor de que se está experimentando 
algo. Las contradicciones en la experiencia son percibidas -
cl~ramente y se experimenta un interés definido acerca de ~
ellas • Se inicia una liberación de las percepciones person~ 
les. Se describe algunas veces que la experiencia ha sido -
percibida como teniendo un cierto significado, pero este sig 
nificado no es inherente, ni absoluto. Hay alguna expresi6n 
de auto-responsabilidad por los problemas y la persona, oca
cionalmente se arriesga a relacionarse con otros a nivel de 
senti"'\,entos. 

Etapa 5: Muchos sentimientos son libremente expresados -
en el momento en que ocurren y se experimentan en el presen
te inmediato. Estos sentimientos san algo propio y son acep
tados. Sentimientos previamente negados, ahora tienden a es
tar en la conciencia, aunque hay temor de que suceda. Hay a! 
gún reconocimiento de que lo experimentado con inmediatez es 
una referencia y una posible guia para la persona. Las contr~ 
diciones tales como; umi mente me dice esto, pero yo no lo -
creo". Hay un deseo d~ "ser" los sentimientos relacionados -
con el yo, ser el verdadero yo. Hay un cuestionamiento acerca 
de la validez de muchas percepciones personales. Y la persona 
siente que tiene una responsabilidad definida en los proble-
mas que tiene. 

Etapa 6: Los sentimientos previamente negados son ahora -
experimentados con inmediatez y aceptaci6n. Estos sentimien
tos no son algo que se niega, que se teme o contra lo que se 
lucha. Esta experiencia es con frecuencia algo vivido, dram!
tico y liberador para el individuo. Hay ahora una total acep
taci6n de la experiencia que proporciona una referencia cla-
ra y ~ráctica para llegar a los significados implícitos de -
encuentro de la persona consigo mismo y con la vida. Hay tam 
bién el reconocimiento de que el yo-mismo está ahora llegan
do a ser este proceso de la experiencia. Ya no se considera -
al yo como un objeto. La persona se siente con frecuencia -
como alqo que tiene lugar en ella y la persona se arriega a -
ser el mismo proceso, en relaci6n con otros. 

Etapa 7: El individuo vive confortablemente en la afluen
cia de este proceso de la experiencia. Nuevos sentimientos 
son expresados con riqueza e inmediatez y esta experiencia i~ 
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terna es una referencia clara para la conducta. La incongruen 
cia es mínima y temporal. El yo-mismo es una conciencia digna 
de confianza en este proceso de la experiencia. El significa
do de la experiencia es sostenido libremente con relaci6n a -
nueva~ experiencias (Rogers, 1984). 

Este es, se puede decir, el proceso esquematizado. A nivel 
de experiencias, el proceso se puede considerar en varias fa
ses: liberaci6n de la tensi6n, de exploraci6n, de crecimiento, 
de creciente toma de conciencia, que puede darse cuenta de sus 
problemas, aceptaci6n del yo y de una actuaci6n positiva. 

Como puede comprenderse, estas fases no se realizan en 
forma netamente diferenciada. En cualquier momento del proceso 
se pueden dar sin un orden 16gico de sucesi6n. 

La experiencia tranquilizadora del clima liberador, que -
impacta especialmente en las primeras entrevistas, tiene su -
efecto inmediato: la liberaci6n de la tensi6n, que experimen
ta, inclusive, en el cuerpo. Esa tensi6n indefinible de ali-
vio, de poder respirar hondo, va llevando a la persona a que
rer mostrarse cada vez más auténticamente y al ir encontrando, 
en esa manifestaci6n auténtica, una satisfacci6n que se va a
dentrando, en la medida que la persona profundiza en su reali 
dad. Ese fluir vital en esa atm6sfera de aceptaci6n, conduce 
a la ~ersona a una exploraci6n cada vez más honda o catarsis, 
donde la persona puede ser ella misma y expresar todo lo que 
quiere en dicha relaci6n. 

Los temas de conversaci6n que al principio se centraban 
en los síntomas, lo extremo, los otros, el ambiente, a medida 
que se afianza la experiencia de seguridad en la relaci6n, se 
van haciendo más profundos, y poco a poco la persona se en-
cuentra que ya está hablando de ella misma. En esta explora-
ci6n hay una imperceptible graduaci6n: de los síntomas, al yo; 
de los otros, al yo; de los intereses superficiales, a ínter~ 
ses profundos; desde el material que es totalmente admitido a 
la conciencia y aun el material que ha sido definitivamente -
negado (Rogers,1949). 

Por eso, la mejor ayuda que puede proporcionar el orient~ 
dor es vivir la sesi6n al ritmo de la persona. Es decir, abs
tenerse de dar respuestas, de tomar la iniciativa, de hacer -
preguntas que pidrían desviar el proceso siguiendo los inte-
reses del orientador; más bien alentar a la persona a expre-
sar más libremente y a atreverse a experienciar los propios 
sentimientos; responder al contenido intelectual de la comun! 
caci611 puede bloquear la expresi6n de los propios sentimien-
tos. Responder m~~ ~l contenido emocional que a las palabras 
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sensaci6n de haber sido comprendida y la anima a seguir hablan 
do en estos niveles, que la pueden conducir al descubrimiento 
de la raiz de su problemática. 

Rogers (1949) ponía especial énfasis en ayudar a la perso
na a tener experiencia de los sentimientos, en la inmediatez y 
riqueza de detalles. Este énfasis lleva implícito que cuando -
una persona es consciente de sus sentimientos, está más en con 
tacto con las múltiples posibilidades de su experiencia y más 
abierta a sus opciones y potencialidades. Dado esto se apunta 
como una característica de crecimiento personal en psicotera
pia cuando se da una direcci6n y reconocimiento de los senti
mientos y cuando ya se consideran como algo propio que se vi
ve en el presente. 

La base de todo proceso terapéutico esta en la experiencia 
total de la persona. En ningún período del desarrollo de su en 
foque; se ha encontrado que la meta, fuera proporcionar más i
deas a la persona o indicarle el modo de manejar situaciones, 
es ayudarla a entrar más en contacto con ella misma para en
contrar su propio camino de realizaci6n. Toda su técnica ini
cial del reflejo de sentimientos y la clarificaci6n de senti
mientos insinua ya por d6nde se estaba poniendo el énfasis. 

Lo sentido directamente juega un papel central. El reflejo 
de sentimientos, precisamente, va enfocado a hacer alusi6n a -
lo que la persona siente visceralmente, pero que no es concie~ 
te todavía, o no se atreve a decir. Aun cuando el orientador -
no tenga una seguridad completa acerca de lo que está experi
mentando la persona, puede hacer referencia a los sentimientos 
que cree descubrir; de este modo se puede ir llevando adelante 
el proceso. Naturalmente, no todas las palabras tienen el po
der de llevar adelante el proceso, s610 muy pocas. Pero cuando 
esto pasa, hay una liberaci6n y un alivio, un efecto poderoso 
sentido en el cuerpo, que nos convece de la exactitud de lo -
que se dijo, o de la justeza de lo que se hace. 

Conforme el orientador responde a los sentimientos, se re 
fiere a ellos y ayuda a ponerlos en palabras; nuevos aspectoS 
de ellos son diferenciados, esto es, llegan a ser discernibles. 
Y conforme éstos son conceptualizados, más aspectos surgen y 
el proceso del cambio es puesto en marcha. 

La experiencia total vivenclada por la persona en orienta
ci6n es tan importante que en realidad se define y se da me--
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diante ésta. Si no, hay relato, externalizaci6n, racionaliza
ci6n, pero no orientaci6n, porque las palabras disociadas o -
separadas de la experiencia, no tienen efecto terap&utico. No 
es lo que se dice o describe lo que hace el cambio efectivo -
de personalidad, sino más bien el vivir el proceso experien-
cial de lo que se está hablando a otra persona. Aunque nada -
mas se diera un paso en este sentidot inmediatamente hay un -
cambio en la interioridad de la persona y sobre todo un senti 
miento de alivio y después otros cambios sucesivos. Pero mu-
chas veces, a partir de esta nueva situaci6n; todo parece di
ferente. Lo que se dijo con anterioridad parece de poca impo~ 
tanela, o falso, a la luz de la experiencia presente. 

Otto Rank dice al respecto; "una vez que se tiene la ex-
periencia del sentimiento como tal, en el cual toda la indiv! 
dualidad se revela, encuentra uno un piso seguro y también se 
salvaguarda el único valor terapéutico, esto es, permitir a -
la persona comprenderse a sí misma en su experiencia inmedia
ta, por medio de la cual puede vivir y entender c6mo llegar a 
ser ella misma". 

Por eso, cualquier palabra o comentario que no lleva a 
suscitar esta experiencia, se puede considerar como irrelevau 
te, inátil o menos valioso, comparado con aquellas palabras -
que coincidan con lo que la persona esta sintiendo, que la -
lleven a este proceso no se da, sino mediante la interacci6n 
con alguien genuino que responde con toda la gama de sus sen
timientos, a la gama total de sentimientos del otro. 

Conforme el éxito en la orientaci6n aumenta, el papel de 
la experiencia generalmente crece: la persona habla más espon 
tánepmente de sus sentimientos, es decir, hace a1usi6n a su -
sentir, más que usar palabras conceptualmente, o s6lo hablar 
de situaciones. 

El proceso de orientaci6n es la intervenci6n en la incon
gruencia que un individuo ha desarrollado entre su experien-
cia organ{smica y su concepto de s! mismo, por eso, la arien
taci6n produce una reducci6n de la incongruencis, esta es, la 
persona poco a poco va siendo capaz de integrar su experien-
cia con su propio concepto. Y cuando los sentimientos se han 
liberado y se han experimentado abiertamente y han seguido el 
procesa de su natural expresi6n, la persona ya no puede ser -
la misma, ya que nunca podrá negar sus sentimientos~ ya no PQ 
dr& sostener el concepto de si misma que tenía antes de ese -
momento. 
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La experiencia del proceso es una creciente conciencia de 
uno mismo, un estar más cerca de su yo. Y estar más cerca de 
uno significa no tener miedo a ning6n aspecto de la propia -
realidad; darnos cuenta vivamente de las necesidades, de los 
interéses, de las motivaciones, de las conductas que en la fA 
se anterior era imposible reconocer. La auto-conciencia es la 
maxima posesi6n que puede tener el hombre de s! mismo. Impli
ca una manera más adecuada de enfrentarse a la realidad, tan
to la que existe dentro del yo como fuera de él, de relacio-
nar los problemas unos con otros; de percibir los patrones de 
conducta~ de aceptar elementos de s! mismo hasta ahora nega-
dos; de reformular el auto-concepto y de formular nuevos pla
nes (Lerner, 1974). 

Aunque hay diversas maneras de explicar la auto-conciencia 
o inslght todas coinciden en un elemento común; "hay una nueva 
percepci6n°. El insight supone una nueva relación entre elemen 
tos que ya se conocen, a causa de la iluminaci6n repentina que 
se produce al percibir la interrelaci6n que existe en varios -
elementos dispersos de la experiencia~ s610 la persona misma -
es capaz de llegar a esta experiencia iluminadora de la verdad 
existencial, que ningún otro medio, por s610 v!a de raz6n, pu~ 
de proporcionar. Por eso, el dar respuestas, el decir qué ha-
cer es paralizante, es impedir que la persona tenga la luz del 
descubrimiento. Esto no quiere decir que el gozo y el bienes-
tar acompañen siempre al insight. Como puede comprenderse fá-
cilmente, hay insight dolorosos, al enfrentar ciertas realida
des. Pero, como toda luz, el insight puede ser fuente de ener
gía: la persona no es la misma, antes y después del insight -
(Maslow, 1982). 

Este tipo de auto-conciencia no puede darse, en tanto no 
haya tenido lugar la liberaci6n emocional. La misma presi6n de 
los sentimientos impediría que llegara toda luz a la persona. 

La auto-conciencia puede llevar a una creciente aceptaci6n 
del yo en todos sus aspectos~ Precisamente la aceptaci6n del 
yo procede, en vez de seguir, a la recuperaci6n del material -
negado o reprimido. La propia aceptaci6n es lo que hace posi-
ble traer a conciencia elementos que has~a entonces, para la -
persona, eran totalmente incoscientes. Es este una de los pa-
sos m§s importantes en el proceso, porque generalmente en todo 
conflicto profundo o persistente su resistencia obedece a que 
se está trabajando con elementos superficiales que no son la -
verdadera causa, puesto que las raíces profundas no han sido -
sacadas a la luz, por ser elementos incoscientes. El llegar a 
la profunda y significativa conciencia de los propios motivos 
ocultos, proporciona un nuevo marco de referencia que hace en-
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focar, de manera diferente, toda la problemática. Los elemen
tos constitutivos del yo empiezan a percibirse como menos rí
gidos y menos fijos, antes bien, flexibles y modificables. T2 
dos los cambios se van realizando en direcci6n a una reduc--
ci6na a~la distancia a la experiencia inmediata (Rogers,1984). 

Como una consecuencia de estar funcionando con mayor uni
dad, afloran las conductas positivas. A esta elecci6n se le -
ha llamado creatividad. La persona ya no está limitada a cie~ 
tas estructuras de conducta, en las que se encuentra seguri-
dad, sino empieza a considerar· otros cambios que pueden pro-
porcionar satisfacciones más profundas y duraderas, no obstau 
te ser, muchas veces, a largo plazo. 

La auto-conciencia desarrollada en el individuo, la capa
cidad de tener la conducta bajo el propio control, de tener -
un pr6posito en la vida y de dirigirse hacia una meta. Esta -
nueva actuaci6n es básicamente consecuencia de la liberaci6n 
de las fuerzas actualizantes del individuo. Esto no pretende
decir que los problemas han desaparecido, pero son manejados 
de diferente manera. Las soluciones se escogen en relaci6n -
con las actitudes reales y por eso son efectivas (Lerner, ---
1974). 

c. La técnica del reflejo. 

El terapeuta rogeriano no pretende explicar la experiencia 
de la persona, de juzgarlo o interpretarlo, por el contrario -
trata de participar en su experiencia inmediata en el aquí y -
ahora. Las características de la actividad del terapeuta son -
respuestas que deben adaptarse al pensamiento de la persona 
hasta el punto de rehacerlo dándole una forma similar o que, -
al menos, la persona reconozca como suya. La respuesta carac-
terística del enfoque centrado en la persona se denomina refl~ 
jo, sierido el objetivo del terapeuta ayudar a la persona a lo
grar una reorganizaci6n perceptiva, a través de las actitudes 
de él y no precisamente en el uso de técnicas. 

La acci6n de reflejar consiste en sintetizar, interpretar 
o acentuar la comunicaci6n, manifiesta o implícita de la per
sona, teniendo en cuenta las condiciones necesarias y suficien 
tes de la terapia que faciliten el proceso terapéutico (Lerner, 
1974). 

La dificultad cOn que se enfrenta esta actitud reside en 
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quién la practica, en el hecho de que la acci6n de reflejar -
es de una sencillez que corre el riesgo de hacerla parecer -
simpl {sta y que, a causa de ello, le repugne. Es necesario -
hacer comprender a la persona que se trabaja paticipando con 
su exoeriencia "como si" el terapeuta fuese la persona. Es co 
mo un captar la experiencia de la otra persona en la interac= 
ci6n psicoterapéutica del presente con todos los matices de -
sentimiento, superficial y profundo; y con los significados -
simples o complejos que esta experiencia tiene para dicha per 
sana. Es una captaci6n no evaluatoria de la experiencia de -
esa persona tal como ella la vive y la describe, comunicada -
con nitidez y con afecto. Tiene como objetivo inmediato comu
nicar la comprensi6n de la experiencia, con claridad en la -
formulación por una parte; y con interés y afecto, por la --
otra (Mears y Thorne, 1989). 

Pero, no obstante por insignificante y repetitivo que pu~ 
da parecer este modo de responder no deja por ello de ser una 
eficacia asombrosa. El valor de la respuesta-reflejo si se -
trata verdaderamente de reflejar no de aprobar o de deformar 
sutilmente la comunicaci6n de la persona, su contenido no pue 
de ser negado por la persona y ayudará a la persona a lograr
una reorganizaci6n perceptiva. 

Las respuestas-reflejo pueden presentar diferentes moda
lidades en la medida en que da luz a la persona sin instrui~
lo y ~fina su pensamiento sin traicionarlo. Estas variaciones 
se presentan en un continuo y aunque no podrían ser separados 
si se pueden distinguir tres tipos: 

a. Reflejo simple o reinteraci6n. Es la modalidad m~s el~ 
mental del reflejo que se dirige al contenido, estrictamente 
manifiesto, de la comunicaci6n. Generalmente es breve y con-
siete en resumir la comunicaci6n de la persona o en manifes-
tar un elemento o significado importante o simplemente en re
producir las ultimas palabras para facilitar la continuaci6n 
del relato. Es anticipador para tomar conciencia cada vez ma
yor, ya que tiene a establecer un clima de seguridad que fav2 
rece la disminución de las barreras defensivas del yo y por -
consecuente abre a la persona a una experiencia diferente. 

b. Reflejo de sentimiento. Este reflejo da un paso mas -
a11á del anterior. Trata de clarificar la luz, la atenci6n, 
la actitud o el sentimiento inherente a las palabras, propo
niéndolas a la persona sin imponerselas. Dicha posici6n del 
terapéuta implica seguir con tenaz consecuencia el principio 
de atenerse s61o al mundo perceptual de la persona, evitando 
cuidadosamente proyectar el propio, a través de las respues-
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tas. 

c. Reflejo de elucidaci6n. Este modo de reflejar trata de 
·clarificar y pone de manifiesto sentimientos y actitudes que

na se derivan directamente de las palabras de la persona sino 
que pueden deducirse por 16gica de la comunicaci6n (Rogers, -
1971). 

A lo largo de este capítulo podemos decir que la relaci6n 
que guarda la teor!a de la personalidad y la teor1a de la ter~ 
pia, es que la segunda es, si se quiere, la traducci6n prácti
ca de la primera y que la esencia de una como de la otra se -
hallan en la noci6n del valor y en la noci6n de interacci6n. -
La personalidad según Rogers, es construcci6n de los valores -
propios de la persona, y esta construcci6n tiene lugar en una 
re1aci6n con otros que es por s! misma intercambio de signifi
cante3 y valores. Así mismo, considera que la personalidad --
existe y se forma en una relaci6n. A este respecto y aun te-
niendo en cuenta sus características particulares la relaci6n 
terapéutica es semejante a las demás. Por medio de su relaci6n 
vivida con el terapeuta y por medio de la experiencia de la -
actitud de éste hacia la persona, la persona redefinirá su ex
periencia de ella misma y de los otros, este punto será abor-
dado y explicado en un capítulo posterior. 
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Capítu1o III. Teorla de 1a persona1idad. 

Desde las primeras obras de Rogers, su teo.r!a descansa en 
la hip6tesis de que el individuo ºes capaz de dirigirse a si -
mismo" y 11 que tiene una capacidad suficiente para manejar en -
forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencia~ 
mente pueden ser reconocidos en la conciencia". 

A esta capacidad de autodirecci6n, a este 11 poder 11
, funda

mento de las teorías rogerianas, Rogers (1985) precis6: "El 
individuo tiene la capacidad de experimentar conscientemente· -
los factores de su inadaptaci6n psicol6gica, es decir las in-
congruencias entre el concepto de su yo y la totalidad de su -
experiencia. El individuo posee la capacidad y la tenacidad a 
reorganizar su concepto de a{ de modo de hacerlo m~s congruen
te con la totalidad de su experiencia, desplazándose de este -
modo de un estado de inadaptaci6n psicol6gica hacia un estado 
de adaptaci6n psicol6gica". 

Esta capacidad de autodirecci6n (desarrollo o maduración) 
contiene dos elementos: la capacidad de percibir aspectos ocu! 
tos a la experiencia, los que est&n en contradicci6n con la -
co~1cepci6n del yo, y la capacidad de reorganizar la personali
dad de una manera que la haga más compatible con la totalidad 
de la experiencia. Pero esta definici6n todavía no es la m~s 
general expuesta por Rogers. Se refiere a una noci6n particu
lar, la concepción del yo, que no es necesaria para una defi
nici6n general de la noci6n rogeriana del desarrollo. En esta 
forma más general, la hip6tesis del desarrollo es doble. Por 
una parte postula una tendencia actualizante del organismo; lo 
cual implica que este tiende a lograr los fines que le son prs 
pies y por otra parte una capacidad de regulaci6n del organis
mo por si mismo, con lo cual coloca a éste en la tarea de mod! 
ficar su propia estructura interna para lograr sus fines. Las 
dos nociones, la tendencia actualizante y de organismo, estan 
íntimamente relacionadas, Rogers concibe al organismo como una 
totalidad que interactúa con un todo, como la Gestalt con el -
medio. 

Por este hecho la tendencia actualizante cubre una área 
muy vasta: engloba no s6lo la tendencia a satisfacer lo que -
Maslov llama las necesidades de carencia, necesidad de aire,
de alimentaci6n, de agua y otras necesidades similares, sino 
también actividades muy generalizadas. Engloba el desarrollo 
de 6rganos y funciones diferenciados, el desarrollo en térmi
nos de crecimiento, en términos de eficiencia aumentada por -
la utilizaci6n de utensilios, el desarrollo y la promoci6n -
por la reproducción. Es un desarrollo hacia la autonomía y l~ 
jos de 1a heteronom{a o del control por fuerzas exteriores. 
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En cuanto a la regulaci6n es un sistema de evaluaci6n de la -
experiencia. Las experiencias percibidas como actualizadoras
del organismo son evaluadas positivamente y se las evalúa en 
forma negativa en el caso inverso. 

La noci6n rogeriana de desarrollo designa por lo tanto un 
conjunto de dos sistemas acoplados; un sistema motivacional -
unificado, la tendencia actualizante y un segundo sistema de 
evaluaci6n de la experiencia, que funciona como regulador del 
primero. Estos dos caracteres explican que el individuo tenga 
el poder de "dirigirse a sí mismo 11 y también el poder de reo,t 
ganizar su concepci6n del yo, si se encuentra separada de la 
experiencia total del organismo. 

El desarrollo rogeriano, como se define, es una tendencia 
universal e innata. Por lo menos esta tendencia está presente 
tanto en el individuo perturbado como en el 11 norma1 11

• Es el -
fundamento de la terapia, que consistirá en liberar su ejerc! 
cio y desde luego no se podrá concebir como un cambio introd~ 
cido por el terapeuta desde el exterior. La terapia, proceso 
propio de cambio espontáneo (Pagés, 1976). 

La hip6tesis del desarrollo es el fundamento de la teoría 
rogeriana de la personalidad. Esta trata de mostrar c6mo 
el desarrollo, se puede modificar, perturbar o restaurar du-
rante la historia del individuo, en especial de su historia -
infantil. 

En un determinado momento de dicha historia, no precisado 
por Rogers, aparece la concepci6n del yo del individuo, la 
concepci6n del yo; que para Rogers no es sino la percepci6n -
que el individuo tiene de sí mismo, en parte resulta de la di 
ferenciaci6n que también es un aspecto del desarrollo; así es 
como la experiencia total tiende a hacerse más discernible, a 
organizarse en regiones, a ser accesible a una simbolizaci6n 
consciente; la concepci6n del yo es uno de los de los produc
tos de esta diferenciaci6n. Pero también resulta de las inte
racciones con los otros que dan un sentido particular a la -
experiencia de sí. 

El punto esencial en la teoría de Rogers para comprender 
·el proceso de desadaptaci6n y de readaptaci6n psicológico. -
Consiste en el hecho de que otro, el otro significativo, pue
da influir sobre el proceso de evaluaci6n propia del indivi-
duo. En el caso, actualmente muy general, en que otro no valo 
rice en forma selectiva, haciendo resaltar positivamente de-~ 
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terminados aspectos y negativamente otros, se produce lo que 
Rogers llama "condiciones de valor". Debido a este mecanismo
de introyecci6n, el individuo también se valorizará en forma 
condicional y selectiva. Pero, debido a la tendencia general
a valorizar su experiencia en funci6n de sus propios valores, 
sean cuales fueren, producirá desviaciones (incongruencias) -
entre su experiencia total y su experiencia consciente de sí. 
Por ejemplo, valorizará positivamente un deseo de golpear o -
destruir o de ensuciar que experimente, pero al mismo tiempo 
le contrariará la actitud de otro que lo percibe como 11 sucio 11 

o 11 malo 11 si lo hace y percibe que lo hace. De ahí provienen -
procesos de defensa que consisten en rechazar diferentes for
mas de percibir las partes de la experiencia del individuo -
que ponen en peligro su concepto de yo, tal como se construye 
en sus relaciones con el otro. Creando de este modo una amena 
za permanente para la estructura del yo y una situaci6n de añ 
siedad. Si la desviaci6n es muy grande, se percibirá la -= 
contradicci6n entre el yo y la ex~~riencia, entre el yo y el 
comportamiento y el yo se disgregará (Pagés, 1976). 

Rogers (1988), esto es la alineaci6n fundamental del hom
bre. No fue fiel a sí mismo, a su proceso natural y organ!smi 
co de valoraci6n de la experiencia: por lo contrario, para -
preservar la consideraci6n positiva del otro lleg6 a falsifi
car determinados valores de su experiencia y a percibirla s6-
lo a través del valor que los otros le atribuyen. Sin embar-
go, esto no ha sido consciente, sino un desarrollo natural y 
trágico durante la infancia. 

El camino del desarrollo hacia la maduraci6n psicol6gica 
y el camino de la terapia consisten en deshacer esta alinea-
ci6n en el funcionamiento humano, disolver las condiciones de 
valor, en permitir la construcci6n de un yo congruente con la 
experiencia y la restauraci6n de un proceso organ!smico unif! 
cado de valorizaci6n que sirva como regulador de la experien
cia. 

El proceso de restauraci6n y de psicoterapia es, por lo -
tanto, simétrico del proceso de desintegraci6n de la persona
lidad. Reducci6n de los procesos de defensa por medio del au
mento de la consideraci6n incondicional que el sujeto experi
menta hacia s{ mismo. S6lo aprendiendo a valorizarse conscie~ 
temente en forma incondicional y positiva, el individuo puede 
aceptar su experiencia total tal como es, sus propios valores 
tales como son y por este hecho, reducir los desencuentros -
entre su yo y su experiencia, los desencuentros entre su com
portamiento y su percepci6n de si. La acci6n del terapeuta -
consiste en crear condiciones favorables para el aumento de -
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la valoraci6n positiva de si por parte de la persona. Lo logra 
si él mismo acuerda un valor incondicional y no selectivo a tg 
das las manifestaciones de la personalidad de la persona. La -
expresi6n concreta de esta actitud es una comprensi6n empática 
de lo que expresa la persona, que el terapeuta trata de comuni 
carle. 

Hasta ahora se ha considerado la personalidad como un pro
ceso: tendencia al desarrollo, regulaci6n y autodirecci6n. En 
trabajos recientes Rogers (1989), nos invita a adoptar otro 
punto de vista. En esta ocaci6n sigue a la persona durante la 
terapia e investiga con ella la experiencia más profunda a la 
que llega. Entonces se interesa por el contenido mismo de la -
experiencia afectiva inmediata, por los fines mismos del desa
rrollo, tales como los descubre la persona cuando profundiza -
su experiencia y descubri6 tres sentimientos íntimamente liga
dos: 

-un sentimiento positivo respecto de sí misma, 
-el descubrimiento de sentimientos positivos del otro 
hacia ella, 

- y sus propios sentimientos positivos hacia otros. 

El descubrimiento de los sentimientos positivos del otro 
tiene lugar para la persona a pr6posito del terapeuta. En un 
determinado momento la persona descubre que el terapeuta se i~ 
teresa realmente por ella. El terapeuta, por su parte, a medi
da que la terapia se profundiza, experimenta hacia la persona 
11 un respeto cercano a la angustia 11

• Por parte de una y otro se 
trata de la experiencia de una fraternidad fundamental entre -
dos personas, en la que el efecto se da y se recibe por ambas 
partes, la experiencia de una fraternidad ante la angustia de 
vivir, la experiencia de permitir que la calidez del afecto -
que el terapeuta siente por la persona reduzca las tensiones y 
temores con que encara la vida. 

El sentimiento positivo respecto de sí mismo aparece simul 
táneamente. Literalmente Rogers habla de afecto hacia sí mismO: 
11 La persona no s610 se acepta a sí misma -frase que puede in-
cluir connotaciones de aceptaci6n renuente y desganada de lo -
inevitable-, sino que realmente llega a gustarse de sí misma. 
No se trata de un sentimiento jactancioso o de autoaf irmación; 
es el sereno placer de ser uno mismo 11 • 

En este afecto hacia si, Rogers describe, es inseparable -
del afecto hacia el otro y de la aceptaci6n del afecto del otro. 
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Se trata de una actitud positiva general hacia la vida, que 
se traduce tanto por medio de sus sentimientos positivos hacia 
e1 otro como hacía si. La uni6n de ambos se explica si acepta
mos la hip6tesis de que esta evoluci6n corresponde a una redug 
ci6n de los mecanismos de defensa que, separando al individuo 
de su propia experiencia, le impiden tanto comunicarse consigo 
mismo y adjudicarse un valor, como comunicarse con el otro y -
adjudicarle un valor, Rogers resume todo esto diciendo que el 
n6cleo íntimo de la personalidad es de naturaleza positiva: 

11 Una de los conceptos más revolucionarios que se despren-
den de nuestra experiencia cl!nica es el reconocimiento creci
ente de que la esencia más intima de la naturaleza humana, los 
estragos más profundos de su personalidad, la base de su 'natg 
raleza animal 1 son positivos, es decir, básicamente socializa
dos, orientados hacia el progreso, racionales y realistas". 

El valor positivo de la experiencia de si, que es la expe
riencia de un cambio y se orienta por si misma, la necesidad -
de atenci6n positiva por parte del otro y hacia el otro, inse
parable de la construcción de una relaci6n positiva consigo -
mismo. Las volvemos a encontrar vividas en una especie de est~ 
do puro en la relaci6n terapéutica, desembarazadas de las per
turbaciones introducidas por la consideraci6n selectiva del o
tro, la separaci6n con respecto a la experiencia propia. Estos 
sentimientos que descubrirnos al final de un proceso de cambio, 
tambi~n se podrta decir que siempre existieron, que estuvie-
ron presentes en nuestra experiencia, sin que pudiéramos tomar 
conciencia de ello. 

A. La dinámica de la conducta. 

El cuadro te6rico de la personalidad se ha elaborado a pa~ 
tir de un ordenamiento de las observaciones del individuo tal 
como se manifiesta en la terapia. Los postulados que la inte-
gran van presentados en orden creciente de certeza. 

a. Las características del niño. Durante el periodo de su 
infancia, el individuo posee al menos los atributos siguien-
tes: el niño percibe sus experiencias como realidad: para él 
la experiencia es realidad. Est' dotado de una tendencia inhe
rente a satisfacer su necesidad de actualizaci6n y para ello -
interactúa con un todo organizado. Valora sus experiencias de 
manera positiva o negativa, siendo un proceso de valoraci6n -
organlsmica, teniendo en cuenta si cumplen o no su tendencia -
actuali7.arlora. Y el niño acepta sin m&s las experiencias valo-
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radas positivamente y rechaza las negativas. 

b. El desarrollo del yo. Como resultado de la tendencia -
que tiene toda materia viva a la diferenciaci6n, parte de la 
experiencia del individuo se simboliza en el darse cuenta y -
constituye finalmente una auto-experiencia. 

c. Necesidad de consideraci6n positiva. El darnos cuenta 
de nosotros mismos crea la necesidad de ser considerados posi
tivamente por los demás. Esta necesidad se satisface a través 
de las inferencias que podemos hacer del campo existencial de 
los demás. En los seres humanos, ocurre que la necesidad de -
consideraci6n positiva de un individuo se satisface cuando ve 
satisfecha esta necesidad en la otra persona. La consideraci6n 
positiva de otro miembro de la sociedad puede ser más poderosa 
que el proceso de valoraci6n organísmico de un individuo. 

d. Desarrollo de la necesidad de auto-consideraci6n. Esta 
necesidad surge de la asociaci6n de las auto-experiencias con 
la sacisfacci6n o frustraci6n de la necesidad de consideraci6n 
positiva por los otros. La experimentaci6n o pérdida de consi
deraci6n positiva se independiza de este modo de las transaciQ 
nea con otros.· 

e. Desarrollo de las condiciones de valoraci6n. La conside 
raci6n de sí mismo llega a hacerse selectiva en la medida en = 
que las personas significativas diferencian como más o menos -
dignas de estimar a las experiencias de un individuo. La valo
raci6n de la auto-experiencia como más o menos digna de autorg 
1aci6n constituye una condici6n de valor. S6lo la experiencia 
de una consideraci6n positiva incondicional podría eliminar el 
desarrollo de las condiciones de valoraci6n y conducir al ind! 
viduo a una auto-consideraci6n incondicional, a una coherencia 
entre las necesidades de consideraci6n y anticonsideraci6n y -
la valoraci6n organísmica, así como al mantenimiento del ajus
te psicol6gico. 

f. Desarrollo de la incongruencia entre el yo y la expe-
riencia. La necesidad de auto-consideraci6n conduce a la per
cepci6n de experiencias, en términos de condiciones de valora. 
ci6n, de tal modo que s6lo se perciben y se simbolice cons--~ 
cientemente aquellas experiencias que está~ de acuerdo con -
las propias condiciones de valoraci6n de la persona, mientras 
que las experiencias contrarias a tales condiciones de valora 
ci6n se perciben selectiva o distorsionadamente, o se ocultañ 
a la toma de conciencia. Estas auto-experiencias que no estan 
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incorporadas a la estructura del yo ocasionan cierto grado de 
incongruencia entre el yo y la experiencia, producen vulnera
bilidad y desajustes psico16gicos. 

g. Desarrollo de discrepancias en la conducta. La incon-
gruencia entre el yo y la experiencia se traduce en una con
ducta incongruente, con lo cual algunas conductas permanecen 
en acuerdo con el concepto del yo y se simbolizan adecuadamen 
te en la toma de conciencia; mientras que otras conductas ac
tualizan aquellas experiencias del organismo que no están aei 
miladas a la estructura del yo y por lo tanto no son reconoci 
das, o bien han seguido un camino distorcionado para procura~ 
se la congruencia con el yo. 

h. La experiencia de amenaza y el proceso de defensa. 
Cualquier experiencia que sea incongruente con la estructura 
de yo es intuida como amenazante. Si esta experiencia fuese~ 
decuadamente simbolizada en el proceso de darse-cuenta intro
duciría en el individuo un desequilibrio, y en definitiva un 
estado de ansiedad. Para impedir que esto suceda se desencad~ 
na un proceso defensivo, que mantiene la percepci6n de la ex
periencia en un grado en que no sea incongruente con la es--
tructura del yo y las condiciones de valoraci6n de la persona. 
La defensa se lleVa a cabo con una determinada secuencia: ri
gidez en la percepci6n e inadecuada percepci6n de la realidad. 

i. Proceso de crtsis y desorganizaci6n ps{quica. Cuando -
en una situaci6n la experiencia demuestra la presencia de una 
profunda y significativa incongruencia entre el yo y la expe
riencia, el proceso de defensa normal resulta demasiado débil 
e ineficaz. En estas situaciones la ansiedad se deja sentir -
claramente, en mayor o menor grado según la calidad de estrus 
tura del yo que est~ amenazada. El individuo se da perfecta-
mente cuenta de esta experiencia y se produce un estado de d~ 
sorganizaci6n profundo. El organismo actúa entonces, unas ve
ces de forma congruente con las experiencias que hasta enton
ces han sido distorcionadas o negadas, y otras veces actúa en 
consonancia con su concepto del yo manteniendo las experien-
cias amenazantes en un estado defensivo de distorci6n o de ne 
gacl6n. -

j. El proceso de reintegraci6n. Para que aumente la con
gruencia en un organismo es necesario que se produzca parale
lamente una disminuci6n de las condiciones de va1oraci6n y un 
aumento de la consideraci6n incondicional (Patterson,1978). 

Una forma de que esto se lleve a cabo puede ser la comuni-
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caci6n de la relaci6n positiva incondicional con otra persona. 
Para que verdaderamente se pueda dar esa comunicaci6n debe e
xistir una relaci6n positiva incondicional entre ambas perso
nas, una forma de comprensi6n empática. cuando una persona pe~ 
cibe esta relaci6n se debilitan y disuelven sus condiciones de 
valoraci6n. La consideraci6n positiva incondicional del indiv! 
duo aumenta, al tiempo que se reduce la sensaci6n de amenaza y 
comienza a desarrollarse la congruencia. El individuo se en-
cuentra entonces en una situaci6n en que es menor su subcepti
bilidad ante la amenaza, es menos defensivo, más congruente, -
posee una mayor consideraci6n positiva de sí mismo y de los 
procesos de valoraci6n organ!smica se hace más poderoso para -
regular la conducta y el individuo está m~s cerca de alcanzar 
su funcionamiento íntegro. Toda esta confluencia de condicio
nes ocurre en la psicoterapia. 
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Capitulo IV. La tendencia actualizante. 

Es importante subrayar que la noci6n de la tendencia actuA 
lizante es el postulado fundamental de la orientaci6n centrada 
en la persona. Toda la teoría de Carl Rogers descansa sobre es 
te principio: el ser humano esta animado por una tendencia -
inherente a desarrollar todas sus potencialidades para compre~ 
derse a s! mismo y de resolver sus problemas de modo que que-
den favorecidos su conservaci6n y su enriquecimiento. 

La finalidad de la terapia actualizante es ir más allá de 
las necesidades que Maslow denominará las necesidades deficitA 
rias, esto es, el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para la subsistencia tales como el aire, la alimentaci6n, agua, 
etc., sino que también favorece actitudes mucho más complejas 
y más desarrolladas con la diferenciaci6n creciente de los 6r
ganos y funciones; la revaloraci6n del ser a través del apren
dizaje intelectual, social y práctico; el desarrollo de sus CA 
pacidades así como su eficacia por medio de la creaci6n y man! 
pulaci6n de instrumentos y posteriormente de técnicas; la pro
longaci6n y el enriquecimiento del individuo por medio de la -
reproducci6n (Gondra,1981). 

El sustrato de toda motivaci6n humana es la tendencia or
gan!smica hacia la realizaci6n y ~t crecimiento. Esta tenden
cia con direcci6n a la actualh~ac~éin no se concreta a una mera 
satisfacci6n de las necesidades hJaicas, sino que, dentro de -
las facilidades o límites que el medio ambiente propicia de -
hecho, lleva al organismo al desarrollo y enriquecimiento 
(Rogers, 1980). 

Es decir, la tendencia actualizante tiene por resultado -
impulsar el desarrollo del organismo en direcci6n a la autono
mía, a no ser un organismo pasivo y sumiso de las fuerzas ext~ 
riorcs. 

La noci6n de la tendencia actualizante es manifestada por. 
el organismo en su totalidad y únicamente en su totalidad. El 
enriquecimiento engloba todo lo que favorece la realizaci6n -
del individuo por medio del crecimiento de todo lo que posee y 
de todo lo que es, de su importancia, su saber, su poder, su -
felicidad, sus talentos, su placer, sus posesiones y todo lo -
que aumenta la satisfacci6n que saca de todo ello. Lo que la -
tendencia actualizante tiende a alcanzar es lo que el sujeto -
percibe como revalorizador o enriquecedor, aunque no necesari~ 
mente lo que es objetiva o intrínsecamente enriquecedor. 
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En potencia, esta capacidad y esta tendencia son inheren
tes a todo hombre a no ser que tenga lesiones o conflictos e~ 
tructurales que no le permitan defenderse en las condiciones 
ordinarias de la vida. Tal capacidad forma parte de su bagaje 
natural y no es el producto de una educaci6n o aprendizaje -
particular, especializado. Sin embargo, la actualizaci6n efi
caz de esta potencialidad no es automática. Requiere ciertas 
condiciones, cierto clima interpersonal, indicado en la prOP.Q. 
sici6n siguiente que se une directamente a lo anterior. 

"El ejercicio de esta capacidad requiere un contexto de 
relaciones humanas positivas, favorables a la conservaci6n y 
la vatoraci6n del yo~ es decir, requiere relaciones carentes 
de amenaza o de desafío a la concepci6n que el sujeto se hace 
de sí mismo'11 (Rogers, 1971). 

La capacidad no tiene nada de especial o de especializado. 
No es una actitud o un rasgo específico, sino un modo de fun-
cionamiento característico y eminentemente humano. Este modo 
está fundado en la capacidad de conocimiento reflexivo; es -
decir, en la capacidad no solamente de saber, sino de saber -
que se sabe. El conocimiento reflexivo hace posible la autov~ 
1oraci6n y la autocorreci6n. 

No se trata de una capacidad de comprensi6n completa y a~ 
so1utamente correcta, sino de un grado de comprensi6n, imper
fecto, probablemente, pero suficiente en cada paso del proce
so de adaptaci6n y de integraci6n que es la existencia huma-
na. Es una comprensi6n activa, en cierto modo vital, orienta
da no hacia la conceptualizaci6n sino hacia la acci6n. En cuan 
to a la capacidad del individuo para resolver sus problemas -
se trata de soluciones que permitan una continuaci6n fecunda 
del proceso incesante de soluciones de problemas que es el -
crecimiento hacia la madurez. La finalidad hacia la que esta 
capacidad está formulada, no en términos de felicidad o de -
~xitos sin mezcla, de seguridad contra los problemas, etc., -
sino en términos de ºfuncionamiento adecuado" y constructivo. 

El significante de organismo también requiere de una bre
ve explicaci6n para que quede más explicita la tendencia. Ade 
más de que representa una de las explicaciones dentro de la ~ 
dinámica de la personalidad. 

La investigaci6n del organismo humano no solo se limita -
al estudio de la medicina, ya que la experiencia revela cada 
vez más la necesidad de la interdiciplina para conocer más de 
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los aspectos psíquicos y físicos que se presentan. En el caso 
del ser humano no basta con conocer el comportamiento exte--
rior y observable, sino que también es imprescindible saber -
qué pasa con las actitudes, los pensamientos, emociones y los 
sentimientos ya que estos 6ltimos de alguna manera determinan 

:~i~~~=d~o~0~n°~3~~i~~ºqu:º!n~~o~:n;~ ~~~j!~~~,d~u~:sª~~~~i~: 
nea constructivas del hombre y dejar al contexto la tarea de 
indicar d6nde debe cargarse el acento, si en la bioquímica -
del organismo o sobre el de la experiencia y del comportamierr 
to, aunque el término organismo no es el ideal para estos fi
nes. La significaci6n tradicional unilateral y física del té~ 
mino está demasiado s61idamente establecida para hacer fácil 
su adopci6n en psicología con el fin de indicar la estructura 
de la experiencia y la manifestaci6n de ésta en el comporta-
miento (Rogers,197!). 

La tendencia actualizante no tiene su punto de partida en 
el desarrollo físico del organismo, se facilita la compren--
si6n de esta hipótesis cuando se establece un paralelo entre 
el desarrollo del organismo físico y el desarrollo de la per
sonalidad caracterizandose por su orientaci6n a metas tales -
como la salud, satisfacci6n de las necesidades, mediante ex-
pansi6n y adaptaci6n auto-limitadora, desarrollo corporal y -
espiritual en el campo de tensi6n entre la autonomía y adaptA 
ci6n, dependencia e independencia, integraci6n y diferencia-
ci6n. 

Rogers asigna al organismo la capacidad de valorar expe-
riencias, impresiones y estímulos; y la tendencia actualizan
te es como un escalof6n para su propia valoraci6n; dicho en -
otras palabras, el organismo estima una experiencia como pos! 
tiva si ésta refuerza la tendencia de actualizaci6n y como n~ 
gativa si la contradice. 

La naturaleza humana se considera en el fondo y con pro-
fundidad como positiva, tanto en lo referente al desarrollo -
individual como en la confrontaci6n constructiva y creativa -
en relaciones con otros seres humanos y con el mundo. De este 
modo, Rogers considera que toda elecci6n realizada por los se 
res humanos es una expresi6n de la búsqueda de autorealiza--~ 
ci6n, de desarrollo total, aunque no inmediatamente, sino co
mo un proceso. 

Un hombre que sigue este proceso es, seg6n Rogers, una -
persona que desarrolla confianza en su propio organismo, que 
hace valoraciones a partir de s! mismo, que ve su vida como -
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~n proceso que influye y en el que descubre constantemente -
~uevos aspectos de su ser en la corriente de su experiencia -
¡aitmann,1989). 

Si la experiencia puede organizarse en ausencia de facto
res perturbadores graves, esta organizaci6n se llevará a cabo 
en el sentimiento de la madurez y del funcionamiento adecuado, 
esto es, en el sentimiento de una conducta racional, social,
subjetivamente fuente de satisfacci6n y objetivamente eficaz. 

La eficacia de la tendencia actualizante se debe a un el! 
ma humano propicio, desprovisto de amenazas para el yo del i~ 
dividuo. El individuo, su tendencia actualizante y su noci6n 
del yo, forman parte de un modo fenomen6logico. Por eso lo im 
portante no es el carácter intrinsicamente positivo de las 
condiciones, sino la percepci6n de estas condiciones por el -
sujeto. Igualmente, no se trata tanto del yo, tal como existe 
en la realidad, sino del yo tal como es percibido por el sujg 
~. 

A continuaci6n se examinará más de cerca la relaci6n en-
tre l~ tendencia actualizante y el yo. 

A. Aspectos que influyen para que se desarrolle esta tendencia. 

La noci6n del yo. 

Lo mismo que la tendencia a la actualizaci6n, la noci6n -
del yo tiene un papel de primer plano en la síntesis te6rica 
de Rogers. Una representa la idea esencial de su teoría de la 
terapia y la otra el pivote de su teoría de la personalidad. 

La noci6n del yo es una estructura perceptua1, es decir, 
un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se re
fieren al sujeto. Como ejemplo de estas percepciones, son: -
las características, atributos, cualidades y defectos, capaci 
dades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce 
como descriptivos de sí mismo y que percibe como datos de su 
identidad. Esta estructura perceptual forma parte, evidente -
de la estructura perceptua1 total que engloba todas las expe
riencias del sujeto en cada momento de su existencia. 

El papel del yo o de la noci6n del yo. El yo forma parte 
inherente de la unidad psicofísica total indicada por el té~ 
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mino organismo, de lo que se sigue que está sujeto a la oper~ 
ci6n de tendencia a la actualizaci6n. La conjugaci6n de estos 
dos factores -la tendencia actualizante y la noci6n del yo
determinan el comportamiento. La primera representa el factor 
dinámico, la segunda el factor regulador. Una suministra la -
energía1 otra la direcci6n. 

La tendencia a la actualizaci6n del yo actúa constanteme~ 
te y tiende, también a la conservaci6n y al enriquecimiento -
del yo. Es decir, que se opone a todo lo que compromete al -
yo, y~ sea en el sentido de la disminuci6n, de la deva1uaci6n 
o de la contradicci6n. Sin embargo, el éxito o la eficacia de 
esta acci6n, depende, no de la situación 11 real" u ºobjetiva", 
sino de la situaci6n tal como el sujeto la percibe. Y el suj~ 
to percibe la si~uaci6n en funci6n de la noci6n que tiene su 
yo. Lo que se refiere al yo tiene tendencia a ser percibido -
en relieve y es susceptible de ser modificado en funci6n de -
los deseos y angustias del sujeto; lo que no tiene relaci6n -
con el yo tiene tendencia a ser percibido de modo más vago o 
ser totalmente pasado por alto. De tal modo que, en Última 
instancia, es la noci6n del yo la que determina la eficacia o 
la ineficiencia de la tendencia actualizante (Rogers y Kinget, 
1971). 

La eficacia de la tendencia a la actualizaci6n del yo d~ 
pende del carácter realista de la noci6n del yo. Y esta no-
ci6n es realista cuando hay correspondencia o congruencia e~ 
tre los atributos que el sujeto cree poseer y los que posee 
en realidad. 

De ahí se deduce la importancia, en un sistema centrado
en la persona y en su proceso de crecimiento, de estudiar cg 
mo se forma al auto-concepto, o lo que es lo mismo, c6mo sa
bemos nosotros cuál es nuestro verdadero yo. 

La mayoría de las teorías interesadas en la personalidad, 
enfatizan la importancia de la influencia de personas signi
ficativas en el desarrollo del auto-concepto. Como resultado 
de la interacci6n con el ambiente y particularmente como re
sultado de la interacci6n valorativa con los demás, se forma 
la estructura del sí mismo. 

A medida que el niño crece, evoluciona la formaci6n de -
ese modo privado que constituye el yo mismo, discrimina· al
gunas experiencias y se apropia de otras que están en rela-
ción con el propio funcionamiento. Poco a poco va tomando --
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conciencia de su propio yo-mismo, en relaci6n a lo que va vi
viendo y a su medio ambiente. 

Por lo tanto, la formaci6n de la noci6n del yo mismo no -
se hace de una vez para siempre, sino se va realizando a tra
vés de la vida, principalmente por la introyecci6n de las pe~ 
cepciones de aquellos que constituyen el primer núcleo social 
del niño. Las actitudes de los padres· hacia el niño son clave 
del desarrollo de la noci6n del yo. El niño no puede saber -
directamente quién es. Aprende de él mismo, a través de las 
percepciones que de él tuvieron sus padres: qué tan inteligeQ 
te, qué tan amable, qué tan capaz de superar las propias difi 
cultades. Y esta percepci6n pasa a ser propia por ese proceso 
de internalizaci6n de las actitudes de los demás. 

Por otra parte, la percepci6n del niño de sus propias ex
periencias está influenciada por su necesidad de afecto. Esta 
tendencia de afecto s6lo puede ser satisfecha a través de una 
vivencia de aceptaci6n y afecto por parte de los demás. Es -
así por medio de su interacci6n con los demás se percibe así 
mismo y va siendo quién es él. Cada uno reacciona ante la re~ 
lidad tal como la percibe (Allport,1975). 

La misma conducta no va estar influenciada directamente 
o determinada por factores organísmicos o culturales, sino -
principalmente por la percepci6n de estos elementos. Dicho en 
otras palabras, el elemento crucial en la determinaci6n de la 
conducta es el campo percetual del individuo. Lo que la persa 
na piensa de sí misma, en gran medida determina la conducta.-

Para comprobar el carácter realista de cualquier percep
ci6n que ataffe a la noci6n del yo, el individuo dispone de -
dos clases de criterios. Uno de estos criterios es de natura
leza más o menos privada; se refiere a la experiencia vivida 
-sentimientos, deseos, angustias- del sujeto a propósito del 
objetivo en cuesti6n. El otro criterio es de naturaleza más o 
menos pública; consiste en el testimonio que da la conducta 
del sujeto y la de los demás respeto a él. 

Cuando existe una congruencia entre los atributos que el 
sujeto cree poseer y los que posee en realidad la tendencia -
actualizante estará guiada de un modo adecuado por la noción 
del yo y el individuo tendra bastantes posibilidades de alean 
zar los fines que se propone. Su conducta tendrá a segurar el 
mentenimiento y el enriquecimiento del yo y estará acompañado, 
por lo tanto, de un cierto éxito y satisfacci6n, favorables -
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al buen funcionamiento. ~n el caso que no sea así, es decir, 
cuando la noci6n del yo lÍeva consigo lagunas y errores, la -
tendencia actualizante no aparecerá clara. Se pondrá fines -
difíciles de alcanzar, si no irrealizables y ·terminará en un 
fracaso, con las frustraciones correspondientes y que obstacu 
lizan el buen funcionamiento (Rogers y Kinget, 1971). -

Para que la acci6n directora de la noci6n del yo pueda e
jercerce de modo eficaz, para que pueda conducir a la satis-
facci6n subjetiva del sujeto y a la eficacia de su conducta,
debe ser real, Y para ser real debe estar fundada en la expe
riencia auténtica del sujeto, es decir, en lo que él experi-
menta realmente: la condici6n esencial de este fundamento au
téntico es la libertad de experiencia de la que vamos a tr~ 
tar a continuaci6n. 

La noc!6n de libertad de experiencia. 

La libertad de que habla consiste en que el sujeto se -
siente libre de reconocer y de elaborar sus experiencias y -
sentimientos personales, como él cree que debe hacerlo. Es d~ 
cir, que el sujeto no se sienta obligado a negar o deformar -
sus opiniones y actitudes íntimas para mantener el efecto o -
el aprecio de las personas que él considera importantes. 

Esta libertad existe cuando el sujeto se da cuenta de lo 
que le está permitido expresar (verbalmente), su experiencia, 
sus pensamientos, emociones y deseos tal como él los siente e 
independientemente de su conformidad con las. normas sociales 
y morales que rigen su ambiente. Esto es, el sujeto es psic2 
16gicamente libre cuando no se siente obligado a negar o a d~ 
formar lo que siente para conservar ya sea el afecto o la es
tima de los que juegan un papel importante en su economía in
terna, ya sea la estima de sí mismo (Rogers,1988). 

Todo lo que tiende a desvalorizar la imagen que el sujeto 
tiene de sí mismo va directa~ente al encuentro de su tendencia 
a la actualizaci6n. Por eso, el organismo los trata como cue~ 
pos extraños y procura o eliminarlos ignorándolos o embelle-
cerlos de modo que puedan ser aceptados por la conciencia. -
Así, lo que en un principio era una reacci6n ocasional se con 
vierte en una actitud, es decir, en un factor de la personali 
dad y de la conducta. -

cuando se realizan estas condiciones, se dice que la ex-
periencia o ciertos elementos de la experiencia, ya no tienen 
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libre acceso a la conciencia. Este desnivel entre la experien 
cia y su repres0ntaci6n consciente puede conducir a desarre-=
glos m~s o menos graves del sistema de comunicaci6n interna -
(organismico) que forma la base del buen funcionamiento. Este 
tipo de desnivel esta muy extendido. Así, si dijéramos al in
dividuo que dijera exactamente los sentimientos que tiene res
pecto de objetos que, según las normas de su cultura, debe a
mar (los miembros de su familia, sus colegas, la honradez) o 
debe no amar (deseos de dominio, sexualidad ilícita, trampas, 
avaricia), seria capaz de darnos una respuesta correcta, in
cluso si la respuesta sincera lleva consigo una recompensa -
( Rogers y Kinget, 1971), 

Este desarreglo del sistema de comunicaci6n interna no se 
limita a errores de identificaci6n, es decir, a un falso eti
quetaje de la experiencia. Hay repercuciones sobre la conduc
ta que, guiada de modo incorrecto, se revela inadecuada. En -
estas condiciones, se producen sinsabores, fracasos e incluso 
accidentes y el sujeto empieza a estar confuso y desorienta-
do. El sujeto pierde su bienestar, su confianza en si mismo y 
su eficacia. Queda envuelto por una angustia generalizada, ya 
no sabe muy bien ni lo que piensa ni lo que quiere. Es inca-
paz de tomar decisiones o de sacar las satisfacciones que da
ba por descontado. Está desprovisto de valores experimentados, 
enraizados en la experiencia personal y capaces de servir de 
base a un comportamiento relativamente estable, eficaz y sa-
tisfactorio. 

Para comprender mejor la noci6n de libertad experiencial, 
a continuaci6n se cuestionará los limites de ésta. 

La cuesti6n de los limites. 

La libertad de la que se habla concierne esencialmente a -
la representaci6n mental y a la expresi6n verbal de los datos 
de la experiencia, pero no precisamente la expresi6n física -
por medio de actos. Y no hay ni que decir que esta última no 
puede ser tolerada más que en la medida en que no es nociva -
ni al sujeto ni a los demás. 

Esta posici6n parece confirmarse y en seguida se menciona
rá bajo que condiciones. Si el sujeto puede expresar libremen 
te cualquiera de sus sentimientos, aunque sean asociales o in 
morales, su tensi6n emocional tendrá tendencia a bajar. Por -
el contrario, si tiene que aplastar sus sentimientos, por me
dio a que originen la desaprobaci6n o el castigo, la tensi6n 
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tendrá tendencia a elevarse. Dicho de otro modo, la probabil!
dad del acto agresivo parece proporcional al grado de tensi6n 
experimentado. Todo lo que aumenta el nivel de la tensi6n au
menta,. pues, la probabilidad del acto agresivo. 

Podemos decir que la relaci6n terapéutica requiere una a
ceptaci6n cordial y la ausencia de cualquier tipo de coacci6n 
o presi6n personal por parte del orientador, de tal manera -
que permita en todo lo posible la expresi6n de sentimientos, 
actitudes y problemas por parte de la persona. La relaci6n -
esta bien estructurada, con los limites respecto al tiempo, a 
las relaciones de dependencia y a las manifestaciones de agr~ 
sividad que pueda tener la persona, así como con otra serie·
de limitaciones de responsabilidad y afectivas que el orient~ 
dor se impone sobre si mismo. En esta experiencia única de -
completa libertad afectiva, dentro de un marco bien definido, 
la persona se siente libre de reconocer y comprender sus im-
pulsos y modelos de conducta, positivos y negativos, como en 
ningún otro tipo de relaci6n. 

El valor de los limites para el terapeuta le permiten en 
primer lugar sentirse más c6modo y funcionar más eficazmente. 
Le proporcionan un marco de actuaci6n dentro del cual puede -
mostrarse libre y natural en su trato con la persona. Cuando 
la relaci6n no queda claramente definida siempre existe la P2 
sibilidad de que la persona ponga exigencias demasiado gran-
des sobre el orientador. 

El resultado es que tiene que limitar su campo y estar en 
guardia para que sus deseos de ayuda no le traicionen. Pero -
si es capaz de comprender los límites de su funci6n, no nece
sita mantener una postura defensiva, puede permanecer alerta 
a los sentimientos y necesidades de la persona y jugar un pa
pel estable en la relaci6n (Rogers, 1978). 

B. El funcionaaiento 6ptimo de la persona. 

Para llegar a los resultados de una persona hipotétióa que 
a continuaci6n se describe, es necesario que haya pasado por 
una experiencia intensiva y extensiva del tipo de terapia ce~ 
trada en la persona. 

Antes de esto mencionaré brevemente las caracter{sticas de 
la terapia centrada en la persona. Es necesario que el tera-
peuta haya sido capaz de tener una relaci6n profundamente pe~ 
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sonal con la persona: que se haya portado con ésta, no c6mo -
el médico ante el diagn6stico y el tratamiento de un caso, si 
no como una persona hacia otra persona1 que haya tratado a la 
persona como un ser portador de un valor intr1nsico incondi-
cional, cualquiera que haya sido el estado, la conducta o la 
actitud de ésta- que el terapeuta haya estado disponible para 
la persona y que, a causa de ello haya sido capaz de compren
derlo: que ningún obstáculo interior le haya impedido partici 
par en las experiencias de la persona en algún momento del -
proceso y que en cierta medida, haya logrado comunicar esta -
comprensi6n empática a la persona: en fin, que haya sido ca-
paz de confiar plenamente en las fuerzas de crecimiento que -
operan en la persona; que baya confiado en estas fuerzas aun
que no haya podido prever la direcci6n que tomarían, conten-
tándooe con crear un clima capaz de dejarlas libres y por lo 
tanto, de permitir a la persona ser ella misma. 

Desde el punto de vista de la persona, esta experiencia 
optima significa que se ha entregado a una exploraci6n progr~ 
siva de pensamientos y sentimientos que llevan consigo aspec
tos nuevos y amenazadores, exploraci6n que era posible, precl 
samente porque se daba cuenta, cada vez más claramente, de -
que el terapeuta la aceptada de modo incondicional. La cons~ 
cuencia fue que la persona se volvi6 capaz de tomar concien-
cia de ciertos datos de su experiencia que babia interceptado 
a la conciencia porque le parecían peligrosos, en potencia, -
para el mantenimiento de su yo. En la seguridad de su relaci6n 
con el terapeuta, la persona se vuelve capaz de sentir plena
mente el significado de los datos experienciales as! descu--
biertos. De hecho, siente el significado de un modo tan pleno 
e intenso, durante su exploraci6n, que vive o es, verdadera-
mente, este miedo, esta angustia, o esta fuerza cuyo acceso a 
la conciencia había rechazado. A medida que experimenta, en -
toda su intensidad, la diversidad de estos sentimientos, des
cubre su verdadero yo; descubre que ella es el conjunto de 
estos sentimientos y experiencias. Comprueba que su conducta 
se modifica favorablemente, armonizándose con ese yo recién -
descubierto. Poco a poco se da cuenta de que no hay por qué -
tener miedo de los datos de la experiencia, sean los que fue
ren; que puede acogerlos libremente como una parte inherente 
de un yo en vías de transformaci6n Y de desarrollo (Rogers y 
Kinget,1971). 

Para una mayor claridad en la exposici6n de los resulta
dos de una experiencia 6ptima se distinguir§n tres aspectos. 
Uno se refiere a la actitud de apertura a la experiencia, o
tro al modo de funcionamiento existencial y el tercero al or
ganismo digno de confianza. 
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Actitud abierta a la experiencia. 

La apertura a la experiencia es una noci6n que se refiere 
a un tipo de actitud que está en el polo opuesto de la acti-
tud de defensa. 

Rogers (1971), describe la actitud defensiva como "una re§. 
puesta del organismo a las experiencias percibidas o anticip~ 
das como incongruentes con la estructura del yo, ya sea neta
mente percibido el desacuerdo o vagamente presentido. A fin -
de mantener la imagen del yo, a tales experiencias se les da ~ 
un simbolismo distorcionado en la conciencia, lo cual reduce
la incongruencia. As!, el individuo se defiende a si mismo -
contra cualquier amenaza de alteraci6n en la imagen que tiene 
de si mismo': .. 

Sin embargo, en la persona abierta a su experiencia, cua~ 
quier estimulo, ya sea originado dentro del organismo o en el 
medio ambiente, serta transmitido libremente por medio del -
sistema nervioso sin ser distorcionado por un mecanismo defen 
sivo. No habría necesidad del mecanismo de subcepci6n, por m~ 
dio del cual el organismo es advertido de cualquier experien
cia amenazante para la imagen del yo. Por lo contrario, si el 
estímulo fue el impacto de una configuraci6n en forma, color 
o sonido en el ambiente o en los nervios sensoriales, o un -
rastro de recuerdo del pasado, o una sensaci6n visceral de --
miedo o placer o disgusto, la persona estaría 11 viviéndolo 11

, -

lo tendr!a completamente accesible a la conciencia. 

La persona abierta a la experiencia no necesita hacer uso 
de mecanismos adaptativos: escucha y entiende lo que pasa en 
su interior; puede estar en contacto con ella misma sin que 
sus sentimientos sean amenazadores; empieza a comprender que 
todas sus reacciones psicol6gicas son amigables y que puede 
acercarse a ellas sin miedo. Todas los datas de su experien
cia, por lo tanto, pueden tener pleno acceso a la conciencia, 
en toda su genuidad. 

Esta apertura abarca no s6lo la experiencia interna sino 
también todas los datos de la realidad externa. Es vivir pl~ 
namente consciente de la naturaleza, del arte, de la verdad, 
donde quiera que se encuentre. La persona vive su capacidad 
de respuesta a todo lo valioso. Ve y escucha lo valioso en -
si mi sm.o y en los demás. 
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Ese estar en contacto consigo mismo, sin trabas, tiene su 
repercusi6n en la conducta. La aceptación consciente de los -
impulsos y percepciones aumenta enormemente la posibilidad de 
control consciente. El hombre a la escucha de su propia expe
riencia tiene los hilos de sus actos en las manos. Es capaz -
de escoger una actividad con sentido. En otras palabras, es -
responsable de su propia vida. Reconoce y acepta sus equivocA 
clones, sus deficiencias, sus limitaciones y sus errores con 
sencillez y sin tragedia, sin hechar la culpa a otras persa-
nas de su realidad presente, sino reconocer sus fallas y al -
mismo tiempo intentar superarlas sin caer en la depresi6n por 
no poder lograrlo en el momento (Rogers, 1975). 

Estar abierto a la experiencia es: 

a. Tener una conciencia abierta a la vida. 

b.· Sentir la libertad de ser y expresar sus potencialidades; 

c. Vivir cada momento de la vida como si fuera nuevo; vivirlo 
sin ponerle nombre, sin querer lo distinto, sin desear más, -
sin contaminar la experiencia por salirse de este ''aquí" y de 
este "ahora''• 

Con la siguiente sensaci6n de autonomía y de autodomi-
nio que corresponde a la accesibilidad de todas las experieE 
cias a la conciencia. Esta disponibilidad de la conciencia -
constituye, precisamente~· un excelente indicio de la ausen-
cia de barreras. 

Funcionamiento Existencial. 

La segunda característica de la persona hipotética es que 
vivirá de un modo existencial. 

La persona perfectamente abierta a su experiencia y teta! 
mente libre de maniobras defensivas, viviría cada experiencia 
como fresca y nueva. En efecto, la configuraci6n compleja de 
los excitantes internos y externos que conducen a toda perce~ 
ci6n, de cualquier tipo que sea, nunca ha existido antes de -
esta manera. Por ello, la persona hip6tetica se daría cuenta 
de este hecho: 11 Lo que yo seré dentro de un momento y lo que 
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haré será la resultante de las fuerzas que actuén en ese mo
mento y nadie, ni yo mismo, puede predecirlo". 

Rogers (1971) dice, no es infrecuente que encontremos PªL 
sanas que expresan esta clase de sentimientos. Así, uno, al -
final de la terapia dice en forma bastante confusa: "Me doy 
perfectamente cuenta de que la tarea reorganizaci6n e integr~ 
ci6n de mí mismo no está acabada ••• , es algo inacabado y ••• , 
quizá yo mismo ••• , soy inacabable. Eso lo deja a usted un po
co perplejo ••• , pero no es nada para desanimar. Incluso tiene 
algo estimulante tal comprobaci6n. Aunque también un poco ••• , 
inquiP.tante. Es.tan estimulante sentirse activamente compromg 
tido y tener la impresi6n de avanzar, aunque no se sepa siem
pre exactamente hacia d6nde caminamos". 

Tratando de describir la "fluidez•• que caracterizaría es
te modo existencial de funcionamiento, se podría decir que la 
imagen del yo emergería en un cambio constante de la experieQ 
cia es desfigurada o truncada con el fin de hacerla compati-
ble con la imagen del yo. El individuo, en vez de empeñarse -
en controlar su experiencia, se volvería parte inherente y -
consciente de un proceso constante de experiencia organísmica 
completa. 

Rogers(l971), "Este modo de funcionamiento tal como yo 
suelo experimentarlo personalmente es: Esta experiencia y las 
enseñanzas que he descubierto en ·ella, hasta ahora, me han -
lanzado sin darme cuenta por un camino vivificante y, a veces, 
casi estremecedor. Lo que se siente es una impresi6n de estar 
llevado constantemente hacía adelante en una direcci6n que pa 
rece ser la del progreso, aunque hacia metas que no percibo ~ 
de un modo muy diferenciado, al menos en el momento mismo de 
la experiencia. Es decir, siento una especie de abandono en -
la complejidad cambiante de la corriente existencial, acompa
ñado de la ocaci6n constante para tratar de aprender esta com 
plej id ad en movimiento". 

Esta vida, en el momento actual, es completamente opuesta 
a la rigidez psicol6gica, a la organizaci6n interna estrecha 
y "comprimida", a la valoraci6n de la experiencia en favor de 
necesidades de una estructura extraña a ella misma. Represen
ta un máximo de adaptabilidad, una aprehensi6n constante por 
parte del yo de la estructura inherente a la experiencia, una 
organizaci6n flexible y cambiante del yo y de la personalidad. 
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La persona que viviera de este modo existencial estarla -
como fluyendo constantemente. Los únicos elementos constan-
tes de su personalidad y de su yo serian las capacidades y -
los limites fisiol6gicos del organismo y las necesidades org~ 
n!smicas de supervivencia, alimentaci6n, bienestar, afecto, -
relaciones sexuales, etc,. Los rasgos más constantes de la -
personalidad consistirían precisamente en un estado de apert~ 
ra a la experiencia y en un estado flexible y equilibrado pa
ra satisfacer las necesidades presentes en las condiciones -
dadas (Lafarga y G6mez, 1988). 

En la situaci6n única de la relaci6n de ayuda, la perso
na aprende a valorarse como es y, simultaneamente, en un mov! 
miento espontáneo, a liberarse de todo lo que no es; aprende 
a liberarse de máscaras y fachadas, de una forma de ser intrQ 
yectada en la infancia por personas significativas, de las -
exigencias an6nimas de la multitud, aprende a dejar de apoya~ 
se en la impresi6n que puede producir en los demás, a dejar -
de sobrevalorar {dolos y estereotipos, a dejar de ser movidos 
por otros, a dejar de ser un sujeto más de la masa, uno más -
de la serie con rostro impersonal e inespresivo. 

En el momento en que la persona vive de modo existencial; 
se atreve a ser ella misma, posee el gran valor de ser lo que 
es, la dota con el esplandor de una existencia llena de sign! 
ficados: 

es congruencia; 

es transparencia; 

es espontaneidad; 

es dar cauce a las propias aspiraciones; 

es expresar lo que se está viviendo; 

es descubrir las verdaderas y profundas convicciones pro
pias, los verdaderos y auténticos valores propios; 

es tomar las Últimas decisiones de su vida. 
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La persona en la relaci6n ha empezado a gustarlo y ha em
pezado a vivirlo. El cambio tiende a ser irreversible. 

Un organismo digno de confianza. 

Esta persona podría confiar en los datos suministrados -
por su organismo, un medio digno de confianza para llegar al 
comportamiento más satisfactorio en cada situaci6n existen--
cial. Har1a lo que "sintiera correcto" en ese momento inmedi,S. 
to y hallaría que ésta seria en general una guia de comporta
miento, competente y confiable. 

Dado a que la persona estaría abierta a su experiencia, 
tendría acceso a todos los datos disponibles en la situaci6n 
en que basa su comportamiento; las demandas sociales, sus prg 
pias necesidades, complejas y posiblemente conflictivaa1 sus 
recuerdos de situaciones similares, su percepci6n de la sin-
gularidad de esta situaci6n, etc. La gestalt total de cada s! 
tuaci6n seria, indudablemente, muy compleja. Sin embargo, es
ta persona podría permitir a su organismo total, participando 
su conciencia, considerar cada estímulo, necesidad y demanda, 
su intensidad e importancia relativa y, a partir de este com
plejo pesar y balancear, descubrir el curso de acci6n que pe~ 
mitiera acercarse más a la satisfacci6n de todas sus necesida 
des presentes en la situaci6n. una analogía que podría acer-= 
carse a una descr.\Pci6n seria comparar a esta persona con una 
gigantesca computadora electr6nica. Dado que está abierta a -
su experiencia, todos los datos de las impresiones de sus se~ 
tidos, de su memoria, del aprendizaje previo, de sus estados 
viscerales e internos, alimentan a la máquina. La computadora 
toma como dato estos múltiples puntos y fuerzas que le fueron 
introducidos y rápidamente computa el curso de acci6n, que -
serta el vector más econ6mico para satisfacer la necesidad 
en esta situaci6n existencial. tste es el comportamiento de -
una persona que funciona de un modo existencial. 

Los defectos que en la mayoría de nosotros hacen que este 
proceso no sea confiable son la inclusi6n de materiales no -
existenciales o la ausencia de datos. Esto sucede cuando los 
recuerdos y el aprendizaje previo son incluidos para la comp~ 
taci6n, como si fueran esta realidad, y no recuerdos y apren
dizaje, lo cual produce una respuesta de comportamiento err6-
neo. O también se produce el error cuando ciertas experien--
cias amenazantes están inhibidas por la conciencia y, por lo 
tanto, son excluidas de la computaci6n o alimentadas en forma 
distorcionada. Pero la persona hip6tetica encontraria en su -
organismo completamente confiable, porque todos los datos di~ 
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ponibles serían utilizados y estarían presentes en forma más -
exacta más que distorcionada. Por ende, su comportamiento se -
acercaría tanto como fuera posible a la satisfacci6n de todas 
sus necesidades: de mejoramiento, de afilaci6n con otros, etc. 

En este pesar, balancear y computar, su organismo por nin
gún motivo sería infalible. Daría siempre la mejor respuesta -
posible para los datos al alcance, pero algunas veces faltarían 
datos; sin embargo, a causa del elemento de apertura a la exp~ 
riencia, cualquier error, cualquier resultado de conducta que 
no fuera satisfactorio, sería corregido con rapidez. Las compy 
taciones, como fueron, estarían siempre en proceso de correc-
ci6n, porque se comprobarían continuamente en la conducta 
(Lafarga y G6mez,1988). 

Rogers (1971), por mi parte, estimo que este tipo de proc~ 
so es característico del funcionamiento de la persona que ha -
sacado un provecho real de la experiencia terapéutica. 

Otra caracter!stica muy marcada en las personas que están 
aprendiendo a ser ellas mismas es una creciente confianza en -
sí mismas y un mayor aprecio de sí y de las propias realizaciQ 
nes. 

Esta confianza se muestra en su capacidad de autocrítica, 
sin ninguna pérdida de estima personal y sin ningún miedo: en 
su capacidad de entrar en la propia problemática, sin sentirse 
mal consigo misma, en su capacidad de tomar una actitud muy -
abierta frente a sí misma, sin desvalorizarse. 

Esa fé y confianza de la persona en ella misma le da una -
experiencia básica para confiar en los demás y en la vida. Y -
al reducirse la tensi6n y la paz interna que se va ganando, -
la realidad cobra sentido nuevo; la persona siente que es ca-
paz de hacer lo que trae entre manos con más recursos y más -
iniciativas (De Perretti, 1979). 

Poniendo este tipo de integracci6n, la tendencia al creci
miento puede operar normalmente; la persona está contenta con 
lo que va siendo; cambia su percepci6n de sl misma y de su --
propia problemática; su conducta se hace más espontánea; se de 
ja expresar como es; su satisfacci6n no radica en no tener prO 
blemas, sino en una confianza fundamental en sí misma que la ~ 
hace enfrentarlos; tiene una fuerte capacidad creadora, capaz 
de desarrollar sus inmensas potencialidades (Rogers, 1981). 
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El individuo siente que su fuerza puede dirigirse y se -
dirige hacia la realizaci6n y el desarrollo de un organismo -
unificado. 

La persona que funciona con plenitud. 

Parece que la persona que ha vivido una experiencia de -
terapia centrada en la persona, te6ricamente 6ptima, es al--
guien que funciona en plenitud. Es capaz de vivir totalmente 
en y con todos sus sentimientos y reacciones. Está utilizando 
todo su equipo orgánico para sentir, tan exactamente como sea 
posible, la situaci6n existencial dentro y fuera. Está em--
pleando todos los datos que su sistema nervioso puede sumini~ 
trarle, utilizándolos en la conciencia, pero reconociendo que 
su .organismo total puede ser y a menudo es, más sabio que su 
conciencia. Es capaz de permitir que su organismo total fun-
cione en toda su complejidad para seleccionar, de las múlti-
ples posibilidades, la conducta que en ese momento será por -
lo general, la más genuinamente satisfactoria. Es capaz de -
confiar en su organismo en este funcionamiento, no porque és
te infalible, sino porque puede estar del todo abierto a las 
consecuencias de cada una de sus acciones y corregirlas si es 
que prueban ser menos que satisfactorias. 

Es capaz de experimentar todos sus sentimientos y no tie
ne miedo de ninguno de ellos; él es su propio suministro de -
pruebas, per:.oestá abierto a testimonios de todas las fuentes; 
se halla completamente comprometido en el proceso de ser y -
volverse él mismo, y así descubre que es sensato y realmente 
social: vive por completo en este momento, pero aprende que 
ésta es la forma de vida más sana para todo el tiempo. tl es 
un or~anismo que funciona completamente y, a causa del conoci 
miento de él mismo, que fluye con libertad en y a través de -
sus experiencias, es una persona que funciona completamente -
(Lafarga y G6mez, 1988). 

La vida plena no es sin6nimo de vida feliz, sino de vida 
en actualizaci6n continua (Rogers,1980). 

Este es el aprendizaje significativo; la persona ha aprell 
dido a ser ella misma: disfruta de ser un proceso, más que -
algo terminado: resuelve no ser lo que no es; esta atenta y -
abierta a su experiencia. Siente la vida como un proceso flÚi 
do que la hace descubrir nuevos aspectos de si misma y de 
otros. 
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No se trata aquí de una resoluci6n conceptual, sino de -
una elecci6n sentida, espontánea, vital, temerosa, no termin~ 
da, nunca conquistada y siempre en camino. Y s6lo la persona 
que se relaciona verdaderamente con otra puede llegar a ser -
realmente un "Yº"• 

Patterson (1979), menciona que la descripci6n de una per
sona actualizante es una descripci6n de una clase de persona 
que funciona en un alto nivel, usando todas sus potencialida
des y que vive una experiencia personal satisfactoria, consi
derándola como un miembro admirable de· la sociedad. 
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Conclusiones. 

A través de las páginas anteriores, se ha tratado de exp2 
ner el proceso de crecimiento que se dá en una persona cuando 
existe una relaci6n terapéutica. El vivir una relaci6n signi
ficativa es tener una experiencia única que transforma la vi
da. Expresi6n que podr{an reconocer como propia muchas perso
nas que han vivido una relaci6n as{, la experiencia de ser -
uno mismo ante otro, que también está tratando de ser él mis
mo; .descubrirse así mismo1 empezar a sentirse libre en presen 
cia de otro ser humano qtle trata de comprender totalmente y -
de estar él en la busqueda de su propio camino. 

La persona ha aprendido a liberarse de lo que no es, para 
entrar en la corriente vivificante de "ser ese yo que realmen 
te soy". Un proceso, -según qued6 expuesto-, como un continuo 
que va: 

-"de un miedo a los sentimientos internos y de una defensa de 
la persona contra de ellos; 

- a un dejar esos sentimientos ser y existir en ella, co
mo elementos de sí misma aceptados; 
- de estar fuera de contacto con algunos aspectos de su expe
riencia; 

-a una comunicaci6n ~ás profunda y más libre; a una mayor 
conciencia de s{ misma de lo que va pasando momento tras me-
mento en su interioridad; 
- de un vivir valores introyectados por otros: 

- a unos valores experimentados por ella misma en el pre-
sente; 
- de un existir s61o para satisfacer las espectativas de o-
tres; 

-a ser alguien con derechos propios, con sentimientos, -
metas e ideas propios; 
-de ser dirigido y empujado por fuerzas internas y externas, 
fuera de control; 

- a ser responsable de sus elecciones; 
- de una desconfianza en los aspectos espontáneos e inconscien 
tes de s{ mismo; 

-a una confianza básica en su experiencia, en su organis-
mo, como un instrumento resonante para una vida emergente" 
( Rogers, 1980). 

Esto es posible cuando la persona ha encontrado no un 
orientador que presta ayuda, sino a alguién que la vive: que -
aparenta ser, sino que es. La atm6sfera que crea, en la rela-
ci6n se desarrolla libre de amenazas y de presiones, lleva a -
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experimentar el yo abiertamente y al tener en 1a manos todos 
sus elementos va logrando una integraci6n constructiva. 

Pero la persona que funciona plenamente no resuelve pro-
blemas, simplemente abre una forma de vivir, en la cual hay -
más profundidad y más altura en los sentimientos, más ampli-
tud y más alcance. Es sentirse único y, por lo tanto, más s6-
lo pero mucho más real en las relaciones con otros, relacio-
nes que pierden su artificialidad y van siendo más profundas
y más satisfactorias. 

No va a ser un !ndice de éxito el que la persona no tenga 
ya problemas. La satisfacci6n en un proceso de orientaci6n no 
radica en solucionar una problemática, sino en haber descu--
bierto dentro de s! el valor de afrontar la vida poniendo en 
juego todos los recursos. En el.Enfoque Centrado en la Persona, 
la persona no recibe soluci6n a sus problemas como algo dado, 
como algo externa a ella misma, sino que en ese período de -
b6squeda se desarrolla la aptitud para solucionar de una mang 
ra personal y positiva los que se vayan presentando. 

Considero que el éxito en un proceso de orientaci6n rádi
ca en el cambio de actitud de la persona ante la vida y ante 
s! misma: es tomar conciencia de estar en b6squeda de la res
puesta a la pregunta ¿quién soy yo?, que nadie puede contes-
tar; darse cuenta que esta viva y valorar la vida como el don 
más precioso; aceptar la existencia en todos sus aspectos; -
aceptar que amar y gozar intensamente es abrir una capacidad 
muy honda a otros sentimientos también muy hondos; aprender a 
gozar lo que es y lo que se tiene y descubrir que la felici-
dad es en vano buscarla fuera. 

La persona ante sí misma va siendo más y más aceptante, 
más respetuosa y comprensiva consigo misma, su conducta es -
más madura, es creativa, hay más equilibrio entre sus metas y 
las posibilidades de la realidad, la fragilidad y el error no 
le arrebatan la paz interna; su tendencia hacia la independen 
cia es más fuerte que el deseo de seguir viviendo en una de-
pendencia confortable; el sentido del otro se aviva y es ca-
paz de establecer relaciones profundas. se podr!a decir, que 
su aceptaci6n y comprensi6n de sí misma, en relaci6n con su 
realidad presente, es lo que va a indicar cuál será su acti
tud en el futuro. 

El hombre está impulsado por una tendencia hacia la auto
realizaci6n. La tendencia hacia el pleno desarrollo f {sico en 
el ser humano es sumamente patente, es natural, constante y -
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eficaz, mientras no se oponga obstáculos externos. Esa tenden
cia tiene una direcci6n clara y persigue sistemáticamente: lle 
var a cada uno de los 6rganos físicos y al organismo en su to= 
talidad hacia la plena madurez estructural y funcional. 

El Enfoque Centrado en la Persona considera que la natura
leza humana no puede ser una maravilla en su desarrollo físico 
Y un caos en el desarrollo psíquico. Por lo contrario, sostie
ne Y prueba que hay un pleno paralelismo entre ambos aspectos. 

El hombre muestra capacidad y también deseo de desarrollar 
sus potencialidades. Parecería que esto se debiera a una moti
vación suprema: una necesidad o motivo fundamental que orienta, 
da energía e integra el organismo humano~ Este impu1so natural 
lo guia hacia su plena autorrealizaci6n, lo lleva a organizar 
su experiencia y si lo puede hacer en ausencia de factores per 
turbadores graves, esta organización se orientará en el senti~ 
do de la madurez y del funcionamiento adecuado, es decir, en -
el sentido de la conducta racional y social subjetivamente 
satisfactoria y objetivamente eficaz (Hartinez, 1988). 

Quizá el área donde más claramente se puede obsr.!t'Var F.!B
ta tendencia básica hacia la autorrealizaci6n es en ld expe-
riencia terapéutica. Cuando el terapeuta trata de ayudar y f~ 
cilitar a una persona la remoci6n de obstáculos negativos que 
están deteniendo este proceso -ofreciéndole un clima vivencia! 
plenamente auténtico y genuino, una comprensi6n empática pro
funda, una aceptaci6n y aprecio incondicionales, como se hace 
en la orientaci6n rogeriana-, inmediatamente se desencadena -
un proceso reorganizador y restructurador, que parecía opri-
mido y la persona comienza a sentirse diferente: libre, ágil, 
feliz y segura de si misma. 

Si este clima benéfico perdura, el proceso señalado con
tinúa y después de cierto tiempo, la persona dará todos los -
signos de una persona que funciona optimamente. 

"Todos somos peregrinos, criaturas en proceso. Cada uno -
de nosotros debe bailar al son de su propia música, escalar -
su propia montaña y luchar por un destino muy personal. A --
veces parecen mucho más seguros los caminos trillados y los -
nuevos derroteros se antojan peligrosos. Sin embargo, no exi~ 
te ningún sendero universal. Todos estamos dotados de un po-
tencial personal enorme, per"o en nuestra cita con el destino 
necesitamos exponernos, correr riesgos, sufrir el rechazo y -
la ofensa, caernos y levantarnos por nuestro propio esfuerzo. 
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Debemos aprender a sobreponernos a las derrotas. Todo ello es 
tan temible; tan aventurado"••• (John Powell). 

Como todo crecimiento, éste también se realiza en el si-
lencio, donde la persona se va encontrando consigo misma. Las 
personas son concientes de ese llamado interior, conforme se 
dirigen hacia ser libremente ellas mismas. 

Este es el crecimiento que se puede dar a través de una -
relaci6n liberadora: no ser, sino estar siendo esa persona -
que realmente es. 

Cuando la noci6n del yo lleva consigo lagunas y errores, 
la tendencia actualizante no aparecerá clara, es decir, no -
hay concordancia entre lo cree ser y lo que es la persona se 
propondrá fines difíciles de alcanzar, sino irrealizables y -
terminará en un fracaso, con las frustraciones correspondien
tes y que obstaculizan el buen funcionamiento. 

A fin de concluir con el desarrollo de este trabajo pode
mos decir que la tendencia actualizante es inherente al ser -
humano y por ende es propia de su personalidad, por consi---
guiente no se puede ver como algo separado, y que la tenden-
cia junto con la personalidad forman una diada unificada, de
sarrollando al máximo sus potencialidades. 

Ya sea que el individuo haya sido afortunado de vivir en 
un ambiente de aceptaci6n y afecto o no, de cualquier manera, 
el potencial de crecimiento está en el hombre y puede actual! 
zarse en un momento dado. 
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