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INTRODUCCI6N 

EI presente libro es una presentaci6n formal del pen
samiento de Eugene Gendlin y su trascendencia en la es
cena mundial de los grandes paradigmas del siglo XX en 
general y las implicancias para la psicologia y la psicote
rapia en particular. 

En la primera parte se inicia la discusi6n sobre el 
significado del pensamiento Gendlin, centrado el amili
sis en la obra clasica del autor norteamericano: La feorfn 
del Cllmbio de Personnlidad, aparecida en 1963 desde la Uni
versidad de Chicago. 

Luego de esta primera parte introductoria, he queri
do presentar dicha teoria del cambio, como una publica
cion en espanol que permita al estuiioso del tema en ha
bla hispana, interiorizarse y poder establecer conversa
ciones sobre el significado de la obra de E. Gendlin, relati
vamente desconocido en la comunidad terapeutica de 
Chile y de America Latima. 

Consecuentemente, en la tercera parte dellibro, pue
de encontrarse la traducci6n de otra obra claska de Gendlin, 
El Experiendng: Una Vnrinbledel Cambio Ternpiutico. 
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Me alegra tener la posibilidad de rescatar y compar
tir con ellector de habla hispana la riqueza, ojala no per
dida, de los grandes contenidos de la obra de Ger.dlin 
desde su pensamiento original escrito en ingles. 

Eloufor 
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EL NUEVO PARADIGMA DEI EXPERIENCING 

Mirando retrospectivamente el siglo que termina, 
apenas podemos sospechar el significado trascenderrte de 
los hechos historicos, cu1turales, politicos y econ6micos 
que han caracterizado los ultimos den aftos. Podemos te
ner una vision panorllmica, por ejemplo, y vislumbrar las 
grandes revoluciones politicas del siglo en oriente y occi
dente, el advenimiento de la guerra tecnificada, las gue
rras economicas, la llegada del hombre a la luna y de alli, 
el camino a las estrellas, el termino de grandes imperios, 
la caida de ideologias utopicas, los movimientos artisti
cos, las nuevas formas de colonizadon, los grandes desa
fios ecologicos, la ausencia de control en 105 grand~s de
sastres del hambre, la sobrepoblaci6n, las enfermedades 
letales (cancer, sida, etc.) los campos de concentracion, las 
dictaduras politicas del siglo, el sufrimiento, la dicha, los 
cambios sociales, la incorporacion de la mujer a la escena 
publica, etc. El siglo XX parece ser una gran deserrboca
dura del tiempo que, a raiz del avance tecnologico, se pre
cipita en un devenir pleno de cambios para pasar defini
tivamente a una sociedad globalizada que se expande 
dramatica y maravillosamente hacia el espacio sideral, 
para encontramos con nuevas formas de vida, nuevas for
mas de inteligencia; en una palabra, con NUEVOS MUN
DOS. 
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En esta mirada panoranica, en que tantos fenome
nos pueden pasar inadvertidos a la luz de los que cree
mos esenciales 0 trascendentes, cabe hacerse la siguiente 
pregunta lQue aportes 0 cambios importantes ha logra
do hacer la ciencia psicologica al hombre de este tiempo y 
del siglo venidero? 

La tesis presentada en estas lineas es que, entre otras 
teoms totalmente validas, el nuevo modelo de concebir 
el cambio propuesto por Eugene Gendlin en 1963 consti
tuye una forma globalizante y vigente pm su canicter 
integrador. A traves de la teoria gengliniana, hoy creemotf 
encontrarnos ante unnuevo modelo de pensamiento acer
ca del fenomeno del cambio yacerca del ser humano, cree
mos que este nuevo modelo refleja un modo completa
mente diferente para re-formular el concepto del hombre 
cuya esencia seria la significacion corporal yemocional 
dando cuenta aSI del porque la gente cambia2

• 

Las ciencias humanas no han quedado atras en los 
cambios de modelo 0, para usar una palabra que se ha 
puesto de moda en nuestros dias, en los cambios de 
paradigmas que utilizan para explicar el fenomeno hu
mano. Asi como el modelo de la Relatividad reemplazo, 
ohviamente superandolo en explicaciones, al paradigma 
de Newton, las ciencias humanas han camhiado hacia 

1 Todo modelo de pensamiento,sobre todo en ciencia, no esnada 
mas. que una creencia que sera valida basta que un nuevo mo
delo sea mas valida y explicativo a la luz de los nuevos hechos. 

2 Saber porque la gente cambia, el modo en que el cambio es posi
ble en la dase de seres que sorr.os, los seres humanos. (N. del A.) 
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otros paradigmas en este incesante avance por descubrir 
nuevos territorios en el conocimiento del hombre. La psi
cologia, en particular, ha sufrido enormes cambios en sus 
modelos de pensamiento. Desde el paradigma oonductista 
E-R (1915), el modelo histOrico individual de la Ciencia 
del inconsciente, por decirlo de un modo muy simple, se 
ha salfado a mode;os mas globalizanfes (Gestalt), mas 
mullffoctorinles, mas confex/nales, mas sistimicos, mas molO
gicos en lugar de enfoques tan parcializados como el mo
delo meramente matematico (Hull), fisiol6gico, 
neurofisiol6gico etc. Hoy en dia, tenemos modelos cada 
vez mas integrativos y coherentes como, por ejemplo, 
Modelos Sistemicos, Cognitivo-Conductuat 
Antpsiquiatrico, Transpersonal, Gestaltico, Humanista, 
Rogeriano, Neofreudiano, Jungeano, Logoterapeut:co, de 
la Programaci6n Neurolingiiistica, Fenomenologia 
Existencial, Modelo Comunicacionalde Palo-Alto, Emo
tivo-Racional, etc.3• 

Las teorias tradicionales (Ia psicopatologia, el Psi
coanaJisis, el Conductismol nos hablaron del porque el 
hombre no cambia, como es que permanece constante en 
el tiempo, como es que el ser hurrumo se desadnpfa, se en
/ermfl, como es que crea sinfo!1lns, como es que ndquierecon
ductas indeseables para sl 0 para los demas. 

3 Pielo disculpas antecualquier omision, ya que ello se deberia a 
un desconocimiento de la totalidad yno un acto voluntario ni 
discriminativo al narrar esta historia desde el observador pa
radigrniitico que yo tambien soy. (N. del A) 
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Gendlin (1963) nos propone un modelo explicativo 
acerca de las posibilidades del CAMBIO PERSONAL Y acer
ca de aquello que es fundamental para que ocurra el cam
bio. C. Rogers nos entreg6 un modelo acerca de las condi
ciones terapeuticas para el cambio, haciendo mediciones y 
verificacionesque nos demostraron ampliame:1te los alcan
ces de la EMPATIA hacia el cliente, la AUTENTICIDADdel 
terapeuta y la CONSIDERACIDN POSITMJlIlCONDJCIO
NAL (RESPETO) (1957). Rogers propuso un modelo de 
interacci6n entre la Persona del Terapeuta y la Persona del 
Cliente, que Ie permitia a este Ultimo superar sus dificulta
des adaptativas y expandirse hacia un crecimiento perso
nal,yendo mas alli de la superaci6n del sfntamo. Rogers 
legitim6 el alcance dela Empatia a traves de su mas valiosa 
y singular contribuci6n: el arte de ESCUCHAR 4. 

Creo que mientras el aporte Rogeriano ha sido un 
modelo completamente revolucionario de INTERACCION 
TERAPEUTICA, el paradigma de Gendlin es una explica
ci6n de romo nos ponemos en juncionflmiento despues que 
nuestro modo de estor experiencinndo esta detenido y, por 10 
tanto, ha devenido en un modo de experienciar rigido 0 es
tructurado, 0 en parcial funcionamiento. Gendlin intenta 
explicar porque la EMPATIA 0 el ARTE de Escuchar en 

4 En la decada del 70, en Chile era imposible hablar del escuchar 
como un instrumento terapeutico. Hoy. gracias a los avances 
en las ciencias que han hecho aportes terapeuticos y 
organizacionales no s610 es posible hablar del escuchar como 
un poderoso instrumento de la psicoterapia, sino que es un 
abordaje vigente, necesario yaltamente efectivD en los proce-
50s humanos en general. 
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forma certera llega a producir cambios. Rogers nos dijo 
que la Empatia producia cambios, Gendlin nos dice por
que ella produce dichos cambios. 

El Modelo de Gendlin propuesto en el Experiencing 
pretende dar cuenta, porqu~ producen cambio las distin
tas altemativas provenientes de marcos te6ricos diversos 
como por ejemplo la porudoju sisltimico, la imllginerfo, la hip
nosis, el impJosingu otras altemativas de re-candicionflmien-
10, U otros abordajes terapeuticos provenientes de 
diferentes modelos de cambio. 

2.lQu~ es el Experiencing?S 

El experiencinges el teITIino pmpuesto por E. Gendlin 
para dar cuenta de un PROCESO de INTERACCION in
cesante entre los sentimientos personales y corporales y 
los sfmbolos propios 0 del medio ambiente interactuante. 
El Erperiencinges, por 10 tarlo, la interacci6n entre la Per
sona y su entomo, siendo un proceso corporal y pre-con
ceptual que se compteta 0 se term ina de significur 
sentidumente con simbolos (palabras 0 sucesos). Por ejem
plo, si estoy agobiado por algo y una persona al saludar
me en la manana me pregunta lestis triste?, es probable 
que comience a sentir en plenitud aquello que estoy sin
tiendo y tal vez hasta me ponga a llorar. Si en cambio, 

5 En esta ocasi6n re-insisto cada vez con mayor convicci6n que es 
preferible mantenerel vocablo en su idioma materno, ya que su 
traducci6n resulta ser demasiado extensa; i, e, el experiencinges 
aquel proceso corporal de interncci6n incesante entre sentimien
tos en fluida conformaci6n y los sfmbclos proven.ientes del me
diD humano y contextual 0 del mismo yo. (N. del A.) 
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estoyesperando una buena noticia con un estado de aru
mo optimista; cuando ella llega, puedo saltar de alegrla. 
Existe un estado emocional previo y ella interacrua con Ia 
noticia (simbolo) desplegandose un proceso de sentirnien
tos de completaci6n, de alegrla. El experiencinges un pro
ceso de sentimientos pre-conceptual, es decir, de senti
mientos que significan algo que, al sentirlos mas, llega a 
significar mas y viceversa. Es un proceso preconceptual 
de sentimientos que ocurre en el presente y que es per
manente, es co-existenciaI, es decir, comenzamos a 
experienciar, desde el momenta que somos concebidoshas
ta que morimos. El proceso de experiencing es nuestra 
EXISTENCIA individual y singular, con sus proyectos, 
sentimientos presentes 0 evocables, es nuestro proyecto de 
mundo (Biswanger), es nuestra Persona existiendo minu
to a minuto, segundo a segundo. Heidegger present6 un 
paradigma nuevo acerca del ser humane a inicios de si
gio y que se conoci6 como el-ser-en-el-mundo. Este para
digma filos6fico emergente de la fenomenoiogia 
existenciaI, coincidi6 con aquel creado por E.Gendlin en 
la dimensi6nconcreta y cotidiana de la Existencia. El-ser
en-el-mundo de Heidegger es e1 experiencing, psicol6gico y 
corporal, significativo y emocionaI, de nuestra existencia 
conCl'eta, cotidiana y dramatica. 

3.0escripclon Personal del Proceso de Experiencing 

Antes de pasar a sintetizar los conceptos basicos del 
paradigma gendlineano, quiero compartir mi forma de 
ver el fen6meno propuesto, a modo de otorgar un signifi
cado experiencial del mismo y con la intenci6n de permitir 
al lector una visi6n menos inteIectualizante y mas 
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vivencial que permita ilustrar esta nueva perspectiva para 
ver al ser humano. Vayamos a observar una escena del 
septimo arte, tan propio del siglo XX. 

En el cine de Visconti y particularrnente en el film 
MUERTE £11/ VENECIA, basado en la novela de Thomas 
Marm. La historia comienza en el film can la llegada del 
protagonista a Venecia una manana de claro sol, quien 
procede a subirse a una gondola que 10 conducira a la 
otra orilla en btisqueda de un hotel, cuasi moribundo y 
muy enferrno, en el episodio final de su vida. Visconti Ie 
da a esta escena inicial toda la magnificencia pict6rica 
propia de su genio y 11'. consagra al agregarle el 
ADAGLETTO de la sa sinforua de Mahler en su cuarto 
movirniento. Al tratarse de Ia muerte de un individuo y 
la caida corp6rea del espiritu, bien pudiera asignarse ai 
protagonista seT el propio Mahler, produciendose una 
metafora posible como que sea Mahler en la Venecia de 
Thomas Mann, con su propia mtisica en el film de VISconti. 

. La primera escena consiste en una sinforua de recuerdos 
que podria visualizarse, 0 "sentirse", continuando con la 
siguiente descripci6n. 

Una musica lenta como las olas de un mar aparente
mente tranquilo, en una manana crepuscular de su vida 
(sentimientos) en que el protagonista se mece dejandose 
llevar en bote como un nifio, atemorizado, convaieciente, 
en una disposici6n de llegar a Venecia, para despedirse 
de la vida. A medida que avanza imperceptiblemente, la 
g6ndola se mece con las olas del mar y el protagonista 
comienza a experimentar un despliegue de emociones 
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desde un ambito melancolico, desde una emergente an
gustia, y sus recuerdos mas amargos comienzan a llegar 
desdeel pasado. En sus recuerdos aparece la tnigica muer
te de sus dos hijos. El arpa da sus acordes como penetran
do en el corazon, su mirada se va perdiendo en el :'lori
zonte lejano de Venecia, cuyo fin va marcando su cercania 
conforme avanzan los vio1ines, como la mirada del mar, 
intensa, como los recuerdos mas angustiosos y la acepta
cion mas radical de aquel destino que se cemio implaca
ble sobre una de las almas mas sensibles y geniales de la 
mUsica. Sentado, con sus manos apoyadas sobre aquel 
baston de su vida, como desCilnsando con la inmensa carga 
de recuerdos a su espalda. Sus ojos, centeliando el dolor 
evocado por el paisaje (simbolo) extraido iflexorablemen
te por aquelia musica de infinitos violines que a la distan
cia concentran todo el tiempo ya pasado. A traves de la 
evocaci6n de sus sentimientos, pareciera que el presente 
fuera totalmente inundadopor las aguas del pasado. Toda 
esta escena en medio de un paisaje azul y dorado, clasico 
y es6tico, n3utico y etemo como es Venecia. 

El proceso del experiencing se da con los sentimien
tos corponales que lentamente comienzan a confonnnrse 
segtL'1. interacttia con el paisaje y con la musica. El paisaje 
y la mUsica constituyen los simbolos evocadores de un 
proceso de sentimientos intenso y pre-conceptual que se 
van completando en sentirrrientos decididamente marca
dos de tristeza, de angustia, desdicha y desolacion. Esta 
interaccion entre el personaje y su viaje en esa pequefia 
embarcaci6n, de una orilla a otra por el mar de Venecia, 
genera un praceso emocional intenso y finalmente con una 
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conceptualidad clara, las imagenes de sus hijos que mue
ren tragicamente. Mas alia de la tristeza, 10 fundamental 
aqui es visualizar como se gesta el proceso de sentimien
tos, como resulta de la interaccion ininterrumpida entre 
la.persona y su medio. 

4. Conceptos basicos del Paradigma del 
Experiencing 

La siguiente sintesis del modelo de cambio de E. 
Gendlin es una interpretacion que, a pesar de haber sido 
practicada durante 20 afiOE de psicoterapia y verificada 
personalmente en conversaciones presenciales con el pro
pio Gendlin, es solo una propuesta que pretende ser solo 
un marco de referencia para la comprensi6n posterior de 
la teoria que se presenta en la obra original del autor en la 
segunda parte de este libro. 

5. La Thorfa del Experiencing de E. Gendlin 

Eugene T. Gendlinha fundado un mooelo terapeu
tico y que eI denomino Psiroterapio Experiencial La inves
tigacion y la teorizacion han sido una caracteristica que 
Gend1in continuo desarrollando y que Ie ha dado un sello 
a su pensamiento con permanentes investigaciones em
piricas. Dentro de esta nueva posicion, Gendlin ha for
mulado una teona del cam'oio y de la dmamica del fun
cionamiento de los procesos subjetivos. 

Para Gendlin, los aspectos importantes que conflu
yen para predecir el cambio son el sentimiento y la rela
cion interpersonal del cliente con el terapeuta. Estas dos 
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variables operan conjuntamente para poner en movimien
to un proceso que se produce en el cliente, que es conere
tamente dado y sentido corporal 0 interiormente en la 
persona del cliente: el experiencing. 

Como producto de una interaccion, todo organismo 
crece y se desarrolla. Del mismo modo como un organis
mo biologico interacrua con su medio ambiente, al inter
cambiar sustancias nutrientes, etc., el organismo humane 
crece con la interacdon que se produce procesalmente 
entre sentimientos y simbolos. Los simbolos son suceS03 que 
sign[jicrl1l cOI'tenidos personales para el organismo, suce
sos verbales y no verbales que interacruan con la funcion 
significante de este. Esta interaccion es profundamente 
sentida, concreta y corporalmente percibida; es 10 que 
sucede dentro de un orgarrismo humane en un contexto 
determinado y se Ie ha llamado experiencing. 

El individuo que asiste a terapia es vista por Gendlin 
como alguien que funciona en su experiencing-de una ma
nera solo parcial, habiendo dertos aspectos internos que 
estarian detenidos y cuyainteraccion (entre sentimientos 
y simbolos) habria dejado de acontecer. A tales aspectos 
detenidos se les ha conocido tradicionalmente como con
tenidos reprimidos, bloquendos, negtltios, 0 los llarnamos com
plejos, etc. Estos contenidos presentan el inconveniente de 
aplicttr el no-cambio de la personalidad, dejando sin ex
plicacion el cambio, es decir, la dinanuca y transcurso eva
lutivo propios de la personalidad. Gendlin critica las teo
rias tradicionales al respecto, contrastando y proponien
do una teoria alternativa, la del experiencing. Este seria un 
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proce~o que ocurre implicitamente en el individuo y la 
necesldad de centrarse en 10 que funciona antes que en 
aquello que no funciona; es una formulacion novedosa y 
en extremo interesante. 

A continua cion veremos las caracteristicas que tiene 
el aperiencingy el modo en que los aspectos funcionantes 
pueden interactuar con los simbolos (las respuestas del 
terapeuta) para llegar aS1 a Reconstifuir nuevamente el 
experiencing en 10 que este tiene de detenido. 

El experiencing- es senjdo interiormente antes que 
pensado, conocido 0 verbalizado; funciona implicitamente 
en un presente inmediato. Aunque sea sentido, ella no es 
necesariamente conceptualizado, ya que la simbolizaci6n 
de un sentimiento es bastante posterior a la ocurrencia de 
el. El experiencingesasf. un proces06 de sentirniento al cual 
puede cualquier individuo referirse direcfnmenfe(T.C.P. pag. 
90). El riferenfe direcfo es 10 central de un senfimienfo nftido, 
pero que es conceptunlmenfe vngo (Gendlin). Un individuo 
puede asi usar s1mbolos que aportan conceptuabtente 
informacion acerca de 10 que siente, puede referirsea ello, 
referirse a eso que esta sintiendo: Esto que sienlo no sf eXtlc
fnmente que es, pero 10 siento intenstlmente, dice un cliente al 
referirse directamente a su experiencing. Como vemos, los 
simbolos verbales usados no logran expresar claramente 
en que consiste el sentimiento en cuestion. El sentimiento 
esta pues descripto en la consciencia, ya que es percibido 

6 Toda cita referida a la obra de E. Gendlin se harii centrada en Ia 
T€orla del Cambio de Personalidad en adelante, Gendlin, E. 
(Lep.pag. 90) en la edici6nde la presente obra. (N. del A) 
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vagamente como suceso que 2e ocurre al organismo. Esto 
nos conduce a otra caracteristica del experiencing: su fun
cionamiento implicito en el significado sentido por el indi
viduo y que no aparece en el discurso 0 relato del cliente. 
La persona siente asi un significado de 10 que E!sta 
experienciando como sentimiento, pero ello no puedeatin 
expresarse claramente en conceptos. Este significado sen
tide y no-pensado necesita de simbolos verbales 0 
gestuales que interacmen con el para lograr una concep
tualizaci6n. La correspondencia 0 no-correspondencia de 
los sfmbolos con el sentimiento (significado implicito) esta 
en funci6n de 10 que organismiCilmente el individuo siente 
como adecuado. Cuando un sfmbolo interactuante con el 
sentimiento llega a tener resonancia en el organismo, se 
dice que tal simbolo es el correcto (artero diria Gendlin), 
significando 10 que realmente se siente. Este sfmbolo ver
bal certero se Ie llama sfmbolo rJerbal explicito 0 sentimiento 
explfdtomenter:onoeido (T. CPO pag. 55). Por otro lado, al sig
nificado fmplicitamente sentido se Ie denomina simbolo 
verbal implfeito, 10 que se ejemplifica en el termino Esto que 
siento me ... De aqui surgen dos aspectos de 10 que puede 
conocerse como los significados que uno 0 mas sentimien
tos tienen para un individuo. Los significados impHcitos 
que se sienten concretamente en el organismo, perO que 
no han encontrado los sfmbolos adecuados para ser 
verbalizados 0 explicitos; y aquellos significados que des-

7 Organfsmico, b~rmino utilizado originalmentepor A. Maslow con 
eI que se quiere representar aquel procesc bioI6gico que proviene 
de una autenticidad corp6rea y sentida realmente,lo que condu
ce a un comportamiento espontaneo y hbre, por ejemplo sentir 
harnbre, sed,o tener decididos deseos por algo especffico. 

20 

pues de haberse sentido har. encontrado sus sfmbolos y el 
individuo los ha explieitado 0 hecho verboles. Existe enton
ces, en la construcci6n del significado, 0 proceso de 
simbolizaci6n, un sector impHcito, existe un nlicleo cen
tral de significado sentido que es la gufa que decide el 
discurso explicito 0 la adecuaci6n correcta de sfmbolos 
verbales. El mundo impHcito es infinitamente mas arn
plio de 10 que se 10gra explicitar. Esto 10 podemos obser
var en la vida diaria cuando una persona Ie dice a otra te 
aprecio 0 me simpatizas 0 Ie amo, 10 que con estas palabras 
se logra expresar es una infima parte de toda la significa
ci6nimplicita que Iogra aflorar 0 representarse en des sfm
bolos verbales. 

Cuando la explicitacion es la correcta, el sfmbolo 
adjudicado al sentimiento iogra representor el sector cen
tral del significado implicito. 

El experieneinges as! un funcionamiento implicito en 
el comportamiento diario, dice Gendlin, jamas un indivi
duo piensa 0 siente en palobras 10 que observa, 10 hace 
mediante un funcionamiento implicito. En este Ultimo se 
configuran una experiencia pasada, un conocimiento del 
lenguaje y de las cosas, una memoria emocional, pem ellos 
no son necesariamente concurrentes con simbolos verba
les precisos ni universales. 

Ante un suceso dado, todos los significados £uncio
nan impHcitamente como un presente personal, un 
expedencing concretamente sentido, con una nitidez pre
sente y una inmediatez real. Los significados implkitos 
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son as! funcionantes, pero incompletos, y su terminaci6n 
se logra con la explidtaci6n 0 conjugaci6n con los simbo
los adecuados. 

El significado implicito, sentido conceptualmente, va 
interactuando con los simbolos 0 sucesos simb6lioos, y 
que da lugar a la terminaci6n simb6lica traducida en fun
cionamiento 0 !levar ode/ante (carrying forward p.ep. ptfg. 
54) el proceso del experiencing. En otras palabras, se pue
de dedr que el sentimiento corporalmente sentido 
(preconceptual) interactUa con el simbolo verbal (suceso 
simb6lico) llevando adelante el proceso como significado 
explicito. El experiencing guia y detennina la significaci6n 
explicita del sentimiento. 

Hasta este momenta hemos dicho que el experiencing 
es una variable del proceso de cambio terapeutico, que es 
un proceso de sentimiento mas bien que conceptual, ocu
rre en el presente inmediato y puede ser referido directa
mente por el individuo como dato sentido en su campo 
fenomenico; es decir, que el experiencing guia 1a conceptua
lizaci6n y posee significados implicitos los cuales son or
ganismicos y preconceptua1es. El experiencing funciona 
conscientemente y es sentido antes que conocidoconceptual
mente. Agreguemos a esto que el experiencingpuede tener 
implicitamente una gran variedad de signilicados am cuan
do el sea referido directamente a un 5610 sentimiento. 

De acuerdo a las definiciones anteriores y despues 
de habernos hecho un cuadro de 10 que hiporeticamente 
estuviese ocurriendo en el interior de un individuo, su 
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fundonamiento en forma de experiencing; procedamos a 
conocer 10 que Gendlin propone como explicaci6n dina
mica del cambio terapeutico. El micro-proceso par el cual 
se logra la simbolizaci6n de un significado implicito apun
tando al referente directo del "experiencing': Gendlin Ie 
denomin6 jocalizar '. 

Con esta expresi6n se quiere representar la idea de 
cerCllr y concentrarse en ur. sentimiento 0 una gama de 
significaciones implicitas con el fin de adjudicarle los sim
bolos correctos. El proceso de focalizar consta as! de cua
tro etapas y es el "modus operandi" de la sesi6n terapeutica 
experiencial. 

El Referente directo 

El Cliente se refiere directamente a un dato que el 
siente organismicamente, tan nftido y real como la ten
si6n fisio16gica que acompafia a este impulso de sensa
ciones en el momento en que se quiere dedr algo. Cuan
do un individuo procede a contar algo que es 
conceptuolmente impreciso, e1 siente corpora1mente un cu
mulo de sensaciones y significados. Este concentrarse en 
10 que se va a decir, este nftrirse a y lograr tocar la super
fide de 10 que pud:era imaginarse una "caja de sorpre
sas" (significado interno que no se conoce aOO), es 10 que 

8 Este micro-proceso, ° acd6n de focnliz01; dio origen (posterior
mente a 1964) a una rECNIG oACTITUD CORPORAL conod
da hoy mundialmente como el FOCUSING, es dedr, un abordaje 
concreto disenado para cerr:t:lr el proceso de sentimientos y para 
poner en marcha aspectos dEtenidos () desconoddo. (Ver T.C.P. 
pag. 91) (N. del A.). 
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Gendlin quiere decir con concentrarse 0 aproximarse al 
referente directo del r:xpenencing. El referente directo es, 
por 10 tanto, desconocido conceptualmente, pero senti
do con frescura y actualidad en el organismo. Cuando el 
cliente se siente comprendido, sin amenazas en su co
municaci6n con la respuesta ernpatica del terapeuta, 
entonces puede tener lugar el riferirse directnmente a algo 
que siente. El cliente comienza a Jocalizar, logrando en 
primera instancia sentirse en contacto consigo mismo. A 
traves del camino del focalizar se llegaria a aproxima
ciones conceptuales intermedias, simbolizando y hacien
do verbalmente explicito el sentimiento en cuesti6n. 

Tengamos presente que la simbolizaci6n correcta tie
ne que ver con una sensaci6n de exactitud que es sumi
nistrada por 'ma certeza sentida en la persona del Cliente 
o de la persona escuchndo. Poner atencion al referente di
recto es el primer eslab6n del alivio de tension y un paso 
adelante del proceso organismico de sentir simbolizo11do y 
de simbolizar sintiendo. 

La simbolizaci6n esta lejos de ser un problema de 
naturaleza intelectual, cuando se dice de algo que ha sido 
correctamente simbolizado se refiere al efecto experimen
tado interionnente ante un simbolo determinado. No es 
que se tenga claro conceptualmente, sino que es un sen
timiento de estar con uno mismo, de sentir que ese sen
timiento Ie pertenece, que el individuo puede tocarse des
de dentro. De alIi que sea la experiencia emocional la 
que lleva la delantera en la simbolizaci6n, determinan-
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dola a tal punto de otorgarle exactitud 0 no-exactitud, 
determinando el camino hacia esa exactitud 9. 

La simbolizacion es as], en primera instancia y antes 
que nada, sentida. 

Resumamos entonces c6mo opera el proceso del Re
ferente Directo. 

Primero el cliente siente algo y reci(~n entonces se va 
aproximando a simbolos verbales que logran representar 
este algo. La focalizaci6n directa e intema implica reduc
ci6n de tensi6n. EI perder la pista de la autoexploraci6n, 0 

del fema experiencial sentido, aumenta la tension seglin 
las mediciones de concomitantes neurofisiol6gicos lleva
dos a cabo durante la sesion terapeutica10• Si el terapeuta 
es empatico en su lenguaje corporal y verbal, y no 
evaluativo (0 sea ac:ivamente cornprensivo); el cliente se 
embarca en un camino de focalizaci6n, en que se aproxi
rna conceptualmente al sentimiento. 

9 Esa certeza 0 exactitud es el camino deconquista de los propios 
sentimientos, siendo la materia prima del proceso de la autenti
cidad, camino en definitiva conquistable por la persona que vive 
una focn/izoci6n con la ayuda de un escuchanle. N. del A. 

10 Gendlin, E.; Berlin Jeronne I. Gal'Ollnic skin response correlales of 
dflforent nwdes 0/ Experiencing (1959). Este experimento, entre 
otras cosas, demostro que la reduccion de tension otganica 
(medida en reflejo psico galvaruco) seproducia despues de 10-
grar una simbolizadon aproximada (] encuentro del reierente 
directo, y que esta aumentaba cuandoel cliente elegfa ll.'1 tema 
determinado 0 se perdia, al extraviarse del tema. (N. del A.). 

25 



La Develaci6n 

La segunda fase del focalizar es la develaci6n del 
referente directo. Una vez que se esta en camino, pene
trando en la experiencia, refiriendose directamente a un 
dato sentido, gradualmente se llega a conocer en que con
siste este referente directo. Con gran alivio fisiol6gico y 
repentin~ asombro, el individuo llega a la apertura de 
aquello que no conoda conceptualmente, pero que sentia 
cada vez masintensamente. Mediante una gradual aproxi
macion simb6lica de interacd6n comprensiva yempatica 
de sus sentimientos con las respuestas del terapeuta, el 
cliente llega a encontrar las palabras exactas para aquello 
que senna. El dato vago conceptualmente, pero sentido 
en forma intensa, decide y enjuicia esta conceptualizaci6n 
posibilitando la apertura, ellogro de la exactitud del sig
nificado sentido. La develaci6n del referente directo 
involucra un reconocimiento emocional sorpresivo y pro
fundo de nuestros propios sentimientos. 

La aproximaci6n conceptual es gradual. Ello impli
ca que existe encadenamiento 0 interacci6n del sentimien
to y el simbolo alill antes de que se llegue a la simbolizaci6n 
completa y exacta del referente directo. Asi, aunque no 
este claro el asunto conceptualmente, se experimenta un 
cambio en la variedad de los aspectos que constituyen el 
significado sentido del referente directo; esto produce un 
cambio inespedfico y global AUn cuando carezca de des
cripd6n 16gica, el cliente siente que algo ha sucedido inte
riormente. Lo siente organ1smicamente. EI cambio 
produddo es a nivel del sentimiento global, 10 que con
duce a un modo de experiencing distinto. Mediante este 
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nuevo modo se logra enIazar aS1 con otros simbolos, 10 
que conduce posteriormente a una conceptualizaci6n es
pecifica y clara del sentimiento y su significado. 

La Aplicaci6n Global 

EI focalizar alcanza su tercera fase cuando este nue
vo modo de experiencing comienza a explicttr machas 
facetas de la propia personalidad y las conductas a:1te si
tuadones distintas. El individuo llega a relacionar aspec
tos de sf mismo, a generalizar y explicarse su propia con
ducta, llegando a canocer algunas facetas nuevas de S1 . 
mismo. 

No debe confundirse esta aplicaci6n global con e1 
insight, ya que no es un esclarecimiento intelectual del 
problema, sino un estar en proceso emocional de descu
brimiento. EI insightseria uno de los tantos resultados que 
ocurren despues que el individuo ha develado Stl refe
rente directo y entrado a generalizar. Lo importante es 
que el cambio ocur:-e de todas maneras alill cuando no 
este clarificada conceptualmente la develaci6n. La aplica
ci6n global es una integraci6n emocional, una 
autocomprensi6n emocional y sentida corporalmentell . 

11 Al respecto, se reconienda lalectura del articulo Cmnbiu y Con
fnlliiccion (Riveros, 1990) en que se describe en terminos 
experienciales y exi3tenciales el prOC€so de cambio terapeuti
co haciendose la distinci6n entre la puesta en marcha del 
experiencingy el conocido proceso del "insighf'. (N. del A). 
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Movimiento del Referente 

De este modo se ha llegado a sentir experiencialmen
te una nueva cualidad del referente directo. Fste se experi
menta de otro modo, se siente en movimiento, dado 
corporalmente y sentido en morchn, en forma directa. La 
perspectiva 0 el escenario cambia, conduciendo a descu
brir nuevos aspectos del referente directo encontnilldose 
asi con los significados implicitos que daban a la concep
tualizaci6n una direcci6n final que desemboca en la expli
citaci6n verbal correcta. Cuando se ha removido el referente 
directo,cambian los significados y las simbolizaciones. Esta 
remoci6n es profunda e intensamente sentida y emerge 
desde la privacidad del cliente, 10 que nos lleva a decir que 
sin remoci6n, todo es meramente hob/odo 0 inteledunlizado 
(Gendlin). El movimiento del referente es la experiencia 
directa de que algo mas que ]a l6gica y la verbalizaci6n se 
ha producido intemamente. El mas leve movimiento del 
referente produce un inmenso cambio en la verbalizE-ci6n. 

Esta etapa del focalizar es asi un cambio en el signi
ficado sentido que afecta a la simbolizaci6n. Al comenzar 
a hablar de otro tema, e1 cliente esm cruzando por 1a eta
pa del Movimiento del Referente. 

A manera de ilustracion, podemos apreciar c6mo 
opera este procedimiento y para ello recurriremos a 1a 
narraci6n que el mismo Gendlin hace de un diente suyo. 

Cliente (Ch; Tengo que ir a unn reunion esto noche, pero por 
olgunn rnzon no quiero ir. A partir de este contenido verbal 
no tenemos modo alguno, ni el cliente tampoco, de saber 
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porque no quiere ir. Sin embargo, existe una manera de 
que el pueda llegar a sus sentimientos y ella descansa en 
la posibilidad de aproximarse a traves del referente di
recto a su experiencingpresente. Alreferirse directamente 
a su expenenclitgpresente puede recien entonces decir. 

C2: Bue:'0' no se de qui se trot~, peru estoy seguro de que no 
qUlero Ir (Referente Directo: se sabe que se siente algo, 
pero no sabe la raz6n de ello 0 en que consiste). Puede 
asj continuar refiriendose a su experienctitg presente y 
puede este ultimo cambiar sin que logre as! una brmu
laci6n conceptual. 

C!· H~m, no ~ulero ir porque 5r. X e5tora ollf y comenzorti 0 

dlSCUftr conmlgo y yo detesi{! eso. Este contenido verbaille
gani a originarse en el a partir de un referente directo. 
En su e.xperiencingpresente. No es este todo el significa
do que puede emerger a medida que vaya alcanzando 
esle presente experiencial, (aproximaciones en cadena 
de conceptos 0 simbolizaciones sentidas). "En general 
rr:e molesta lao gente q~e discute acaloradamente y no 
solo en las fIestas, SIno que en cualquier parte". 
(Delevaci6n). 

C4: Dh, si no es que deteste discutir con e1 Sr. X, de he
cho me encanta conversar con a, pero tengo miedo de 
que no me tome en serio cuando yo me entusiasme mu
cho a1 respecto. 

En este ejemplo, e1 individuo forma conceptos con 
una base en e1 referente directo de 5U experiencing. No es 
que este usando simp1emente de oonceptos exactos que 
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digan algo de 10 que sucede. El hecho de que el tenga mie
do no es algo que el decida a partir de su comportamien
to. De hecho, el va formando sus conceptos fundamenta
do y guiado por 10 que va sintiendo en ese momento, por 
su expedencing en marcha. 

En resumen, este relato puede consignarse en el 
micro-proceso de focalizacion, con las siguientes etapas: 
referente directo (deseos de no concurrir a la reunion), 
develllcion (es que estani el Sr. X), oplicociOn global (me mo
lesta la discwion en cualquier escenario), y movimienlo del 
referente (no me molesta en realidad discutir, de hecho me 
encanta conversar con el Sr. X, sOlo que me doy cuenta 
que temo que no me tome en serio). 

Despues de estas cuatro etapas deljocoliz01; propues
tas por Gendlin, el cliente alcanza el proceso de sentirse . 
autopropulsodo. Este proceso es el motor esencial del cam
bio de personalidad. Despues del focalizar, se llega a una 
remocion genera liz ada, a un suceso Ileno de sucesos 
(Gendlin) no necesariamente simbolizado (si bien puede 
serlo), sino que prtjUndomenfe sentido. Ya el cliente esta en 
contacto con su experiencia, es decir, consigo mismo, pro
fundiza paso a paso, a pesar de querer distraerse, nuevas 
escenas de SI se Ie configuran. Se ha producido un cambio 
en el lemo sentido, no se repite una comunicaci6n con la 
cual inicio el cliente el relato que Ie preocupa y no entien
de. El referente directo ha proporcionado una transicion 
de 10 que an~es dijo el cliente a 10 que dice ohoro como un 
cambio del tema y / 0 esenci2 ... (Uno deseo ir a la reunion" 
cambio a "temo que no me tomen en serio"). 
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Lo importante de destacar aqui es que el proceso de 
autopropulsion significa la puesta en marcha del proceso 
de experiencing en ese aspeeo 0 en e1 tema tratado Especi
ficamente. Atin cuando no se simbolice total y expllcita
mente, el proceso del sentimiento ha cobrado curso. La 
interaccion es un hecho implicito que ha entrado a fun
cionar (la molestia ante la posibilicad de discutir con al
guien se ha engonchodo con el deleite por conversar y el 
temor de no ser tornado en serio). 

A traves de esta descripcion global y sintetica, he que
rido ilustrar el modo en que sucederia el cambio terapeuti
co. Los sucesos simiolicos que han interactuado pueden 
ser el tonG de voz del terapeuta, el sonido verbal y la efec
tiviGad de un sfmbolo certero, que interprete de un modo 
exacto el sentimiento implicito del Cliente. La expresivi
dad del terapeuta, la conducta de los otros, hechos exter
nos, etc. Sin embargo, no tendriamrn; una explicaci6n com
pleta si no nos referimos brevemente a 10 que Gendlin de
nomin6ligoduro estructurol, con ella trata de describir aque
llos aspectos que no estan funcionando implicitamente en 
el cliente. Este estado, conocido tambien como r;gidez 
perceptual, es caraderizado por el autor en cuestion de una 
manera novedosa, operacio:talmente formula una defini
cion de su sistema teorico y que difiere basicamente de los 
conceptos psicoanaliticos. Recien entonces procederemos 
a describir la ley de 10 reconstiluciOn del proceso propuesta 
por Gendlin. De este modo podemrn; apreciar la importan
cia y los alcances de la teoria del experiencing que intenta 
dar explicacion la naturaleza del c2mbio terapeutico, in
cluyendo una nueva ley para In TeaJ'llstilucion del pror::eso. 
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Rigidez Experiential 0 Ligadura estructural 

EI experiencing esta siempre en proceso, funcionan
do implicitamente de manera ininterrumpida, desde que 
somos concebidos hasta que morimos; el experiencing co
mienza con los latidos del coraz6n y su interacci6n ince
sante vive de este sorodo permanente. Sin embargo, pue
den existir aspectos experienciales que se llegan a dete
ner un dia y que de pronto "sentimos" que algo no esta 
funcionando implicitamente. Gendlin llama a estos aspec
tos los todos congelados (the .frozen wholes). 

Este estado determina un modo de experiencing que 
es particular El se caracteriza por estar ligado 0 anclado 
estructuralmente, deteniendose en su funcionamiento 
implicito, haciendose repetitivo en lugar de camb:ante; 
es un esquema reiterativo y no aporta nada al proceso de 
experiencing; se aprecia ademas una postergaci6n afectiva 
en que los contenidos se experimentan como lejanos a S1 
mismo. Expresiones como soy el espectador demi propn con
dudt!, In vida sigue muy bien mientras yo estoy en un cuurto 
obsctlro. ApeMS la puedo escuchnr. No estoy viviendo 12, cons
tituyen un buen ejemplo de este modo rigido, siendo la 
imposibilidad de reaccionara un presente, as! como tam
poco se responde a un sentimiento actual sino que a todo 
10 que se Ie asemeje literalmente. Es imposible as! captar 

12 El experiencing detenido, que no es propiamente experiencing 
en realidad, se puede observar en aquel suceso comun coue es
cuchamos a diario sf que no quiero reactionar ni sentirme mi, pero 
siempre termino sintiendo 10 mismo, no puedo evitarlo, ni controlar
lo,se meesazpa, se me gatilln. ('>I. del A.). 
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la riqueza y los detalles de la situaci6n presente. En lugar 
de que el experiencingtenga un sinnfunero de signiflcados 
implicitos, este modo determina una vision emocional 
estereotipada de un objeto presente que posee las cuali
dades de aquel suceso semejante y que no es la caracteris
tica del actual. El modo de sentir es aS1 estructurndo. Los 
sucesos en los cuales hay ligadura estructural r.o son 
experiencing propiamente tal. En el modo rigido de 
experienciar, todo proceso presente "se pierde", el suceso 
pasa, por tanto, por encima de la estructura sin afectarla. 
Los aspectos en ligadura estructural no estill en proceso 
sensu esindo. 

La Reconstitution del Proceso 

Para Gendlin, reconstituir el proceso es poner a fun
cionar la interacci6nque estaba detenida13. El experiencing 
es por definici6n una interacci6n en marcha entre senti
mientos y s1mbolos. Cuando se ha recuperado la 
interacci6n se dice entonces que el individuo ha entrado 
en proceso. De este modo, al formular el experiencing 
como interacci6n, por un lado existe el sentimiento del 
cliente (funcionando impllcitamente) y por otro, suce
sos simb6licos que afectan la puesta en marcha del pri
mero. El suceso simb6lico mas significativ~ es la respues
ta del terapeuta; esta afecta basicamente al modo de 
experiencing del individuo. 

13 Un modo ilustrativo de representar una zona detenida 0 congela
dtl seria recordar el mundo de Peperla.'1d conquistado 0 invadi
do por los azules en la obra de los Beatles El SubmarinoAmari-
110. (N. del A.) 
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De alli que dentro de un contexto de relaci6n inter
personal, la respuesta del terapeuta sea la responsable de 
la puesta en marcha del proceso. 5i hay respuesm certera 
hnlmi interacciOn procesnl La comunicaci6n del teraFeuta 
puede llegar a convertirse enel agente que puede recons
truir el proceso experiencial de ciertos contenidos, loscua
les, antes de la respuesta terapeutica, distaban de ser un 
proceso. 

Aquellos aspectos detenidos comienzan a entrar en 
proceso, el individuo siente que los sentimientos siempre han 
esfado alii, de alguna manera, pero no se sentirm (Gendlin, 
T.CP. Pag. 8C). 

La respuesta terapeutica es un simbolo certero [) su
ceso conductual del terapeuta que llega a ser una 
cOInpletacion de la experiencia detenida 0 no simboliza
da para el cliente. Esta respuesta, como hemos dicho, se 
ha ido aproximando gradualmente al significado oculto 
de un sentimiento que no funcionaba implicitamente (y 
que no se sentia). Ella ha ida alcanzando aquellos aspec
tos que estaban en proceso (al focalizar por ejemplo), que 
estaban funcionando de manera implicita y que tenian un 
significado sentido. 

Una caracteristica de esta reconstituci6n del proceso 
es la prioridad de ciertos contenidos que estan en funcio
narniento para terminar con el movimiento del referente 
en que ha tornado forma ll."'1. determinado sentimiento, 
generalizado a otros aspectos del experiencing; el indivi-
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duo ha develado y llegado a sentir mas nitidamente en el 
presente, un sentimiento que no era conceptualmente cla
ro. Sin llegar necesariamente a una simbolizaci6n mrrec
ta y total, el individuo siente que este eslab6n que ha pa
sado por su focalizaci6n abriendole paso a otro eslab6n, 
poniendose en marcha una cadena de aspectos que se re
mueven, significando un cambio enla cualidad de los re
ferentes directos. De este modo se llegaria a aquellos esltl
bones experiencillles que estaban detenidos y / 0 U congela
dos". Estos se ponen en marcha finalmente, entra'ldo a 
funcionar implicitamente. 

Sacaremos dos conclusiones de la reconstitucion 
propuesta par Gendlin: Una, es la proposici6n de una 
ley de reconstifuci6n procesaf. ~ la otra, revisar la razon 
que hace posible y necesaria la presencia del otro (tera
peuta) para la reconstitucion del proceso en la persona 
del cliente. . 

Ley de Reconstitudcin 

Un individuo puede simbolizar s6lo aquellos aspec
tos que estiin funcionando implicitamente en un 
experiencingen marcha. Los contenidos de este ultimo es
tan incompletos hasta que algunos sfmbolos llevan ade
!ante el proceso. Llevar ndelnnte el proceso significa que 
los simbolos 0 sucesos interacman con aspectos que fun
cionan implicitamente. Sin embargo, existen ciertos aspec
tos que estan congelados, es decir, que no estan en funcio
namiento y, por 10 tanto, no pueden ser evocados ni refe
ridos directamente. 
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leomo se pone en funcionamiento aquello que no 
esta en funcionamiento? La ley es enunciada por Gendlin 
de 1a siguiente manera: cuando dertos aspectos del 
experiencing que funcionan implicitamente son llevados 
ade1ante por simbolos 0 sucesos, el experiencing resu1-
tante implica a otros aspectos conge1ados a veces muy 
nuevos que se reconstituYe:1, los cuales, por 10 tanto, lle
gan II estar en proceso y fullcionar implfcitamente en tal 
experiencing despues de pasar por los aspectos en fun
cionamiento. 

Existe entonces una jerarquia de aspectos que se van 
simbolizando, 10 que conduce al funcionaniento i:npli
cito de otros y otros aspectos que estaban detenidos. La 
autoexploracion es un hecho real y dimimico por parte 
del cliente. Es el quien siente que este proceso es resulta
do de una autopropulsiOn (Gendlin). Aillegar a funclonar 
implicitamente los aspectos detenidos, el individuo lle
ga a sentirlos como propios en una atmosfera y lenguaje 
adecuados, pudiendo asi llegar a simbolizllrlos, sintien
do1os. 

El flujo de simbolos en una situacion terapeutica es 
inmenso. Toda la conducta terapeutica es erpresiOn y sig
nificuci6npara e1 cliente (y viceversa). E1 cliente otorga sig
nificado a todos los sucesos que procedan del comporta
miento del terapeuta. La respuesta de este esta en defini
tiva presente 0 implicita en e1 funcionamiento del cliente; 
no olvidemos que sOlo si el cliente siente corporalmente 
como exam tal respuesta, entonces ella sera el simbolo 
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adecuado que ponga en marcha el proceso (simbolo "cer
tero», Gendlin)14. 

La Necesidad de un Terapeuta 

Ahora podemos responder al problema de la necesi
dad del terapeuta. No olvidemos que el problema surgia 
de una paradoja: a pesar de que el cliente es el Unico ca-

14 La ley de reconstitucion dice que solo se pueden poner en movi
miento aspectos congelados 1/ partir de aspectos que ya funcio
nan, aunque sea en forma precaria 0 no deseada. Por ejemplo, 
no puedo hablar en pUblico y me pongo rojo de vergiienza. Esa 
reaccion de vergiienza debe evocarse ya partir de la natUIalidad 
de dejarle venir puede iniciaroe un camino de acercamiento a la 
ligadura estructural de congelamiento. Poner en funcionamien
tocosas que no funcionan pennite comprender 1a trascendencia 
de este nuevo abordaje teraFeutico. S610 al recorrer la cadena 
completa que va desde los eslabones funcionantes hasta los no 
funcionantes, permite ir en el camino correcto para alcanzar la 
mecha de la dinamita 0 la puesta en marcha del proceso. Esta 
ley invierte toda la atenci6n lerapeutica. Antes de Gendlin, los 
terapeutas estabamos concen:rados enlo que no funcionaba, en 
los aspectos diagnosticos conocidos como esquema defocillOSO de 
autoridad, timidez, fallas de asertividad, falencia declarativa. 
Tales terminos daban cuenta de 10 que no funcionaba. El proble
ma es que no por nombrarlosentoncesse pollia, en movimien
to. El diagnostico no es un instrurnento terapet:tico y de hecho 
no tiene porque serlo. El problema es que en el modele psicolo
gico tradicional se usa el diapostico romo un rnodode oracte
rizacion que pretendia curanruigicamente. El diagnostico ver
bal y declarado aunque sea exacto no llega a curar por que no es 
un sfmbolo certero, descubierto paso a paso porel propioClien
te.En tal sentido resulta ser locontrario,es decir, un sfmbolomuerfo 
(Riveros, 1976). (N. del A.). 
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paz de penetrar en su propia experiencia y de ser el sujeto 
agente de S1 mismo, tpor que necesita asistir a terapia y 
requerir la presencia de otra persona? Intentemos respon
der esta interrogante apoyandonos en alguna medida en 
la teoria de E. Gendlin y su nuevo paradigma. 

El individuo asiste a terapia ruando su experiendng se 
ha detenido en algunos aspectos. EI individuo ruando eStel 
solo se defiende de sus contenidos, se censura drasticamente, 
no es paciente consigo mismo; y por 10 que se conoce co
mllimlente, la persona se estaria dando vueltas en 10 mis
mo, hncibtdose un PUTO lio segUn la frase de Ortega El indivi
duo no puede responder a los aspectos ligados 
estructuralmente (105.frOzen wholes), como de herno nadie 
puede hacerlo. No olvidemos que la respuesta terapeutica 
interacttia s610 con 10 que ya funciona implicitamente. El 
individuo no responde ni siquiera a 10 que pueda esrcI fun
cionando porque su propia respuesta es una estructura liga
da, es una manera rigida y repetida de responderse, un sim
bolo muerto que pretende interactuar con un aspecto deteni
do. Su respuesta no tiene resonancia intema, no echa a andar 
nada, sino que agrega un grado de frio mas a la estructura 
ya congelada. Ortega Ie llamo a esta figura EI perro que tmta 
de agarrarse l!1 cola. Me pongo colorado porque soy timido y 
soy tfmido porque me pongo colorado. En este caso 12. auto
respuesta sena la cola del perro. 

Al interactuar con una persona censurudora, 
interprefativil y en general poco aceptadora, el individuo 
no 10gra nada y tal vez menos de 10 que logra estando 
solo. Tendera a no tocar los temas en forma profunda, 
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mencionara solo intelectuaImente el problema, sentira 
merns que cuando no esta acompanado. 

La neoesidad de un terapeuta, y 10 que es nuestro 
problema, la efectividad real del mismo puede entender
se desde el punto de vista de la respuesta terapeutica. Solo 
con una persona aceptadora, el individuo sentira mas in
tensarnente, con mayor libertad que cuando estel solo, ten
dra mas paciencia consigo mismo, pensara en mas cosas, 
descubrira que posee cierta habilidadpara autoexpbrarse 
y conocerse, la narracion de sus problemas ya repetidos 
para sl mismo, adquieren una signilicacion mayor y mas 
amplia, siendo esto Ultimo enriquecedor, porque en dicha 
atmosfera terapeutica y empatica, £il siente mas. 

Aunque el individuo es el Unico capaz de a'ltoex
plorarse no logra mcerlo estando solo ni con alguien no
aceptador. El otro Ie es necesario terapeuticamente solo 
en la medida que Ie brinde una conducta total, compren
siva y aceptadora. Que su lenguaje contenga simbofos em
ptiticosy certeros que logren tener una resonancia real para 
el cliente, s610 en la medida que esos simbolos no sean el 
resultado de una interpretacion fundada en una teorla 0 

en una capacidad profesional a toda prueba que otorga 
simbolos desde un marco de referencia extemo. La res
puesta del terapeuta no debe distraer al cliente de 10 que 
es su tema "sentido" de preocupacion. 

La respuesta terapeutica es eficaz y posibilita al indivi
duo poner en marcha su experiencin~ siempre que contenga 
las caracteristicas ya menciomdas. Siempre que se prcduzca 
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en unclima de aceptaci6n y derelaciOnhumana positiva. SOlo 
en talmedida la respuesta terapeutica y Ja presencia aceptadora 
del terapeuta se hacen necesaria. La respuesta terapeutica al 
ser certera permite al cliente salir de su entrampamiento y 
avanzar por la cadena de significaciOn personal hasta llegar a 
los eslabones congelados, con simbolos certerosde OTROque 
siente y simboliza como sifoem el propio dimte. El terapeuta es 
entonces en este contexto, una persona entrenada para otor
gar respuestas certeras, fruto de su sensibilidad y de portar 
infinidad de auto-respuestas a sus propios procesos, ya que 
5010 de este modo podni trascenderse y viajar hasta elmundo 
del OTRD- entrar en su laberinto para ir traduciendo fie1men
te la experierria del OTROenel c6digo de funcionamiento y 
significado del OTRo, poniendo su sensibilidad y autentici
dad al servicio del OTRO. 

Conocido es el hecho, entonces que el terapcuta se 
ve lirnitado en su efectividad cuando no puede otorgar 
respuestas empiiticas y certeras, y ella se produce cuando 
el propio terapeuta no posee autorrespuestas certeras para 
aquellos aspectos detenidos y que son sirnilares a los con
tenidos del Cliente. Alli se produce el fen6meno de la sirn
patia, es decir, de la identifiCllcit5ny ambos pueden sucum
bir en mutuas proyecciones. La capacidad de escuchar se ve 
lirnitada cuando la sensibilidad del terapeuta se ve ligada 
a aspectos personales no trubujudos 0 no descongelados 
por autorrespuestas facilitadoras15

• 

15 En el artfcdo Autenticidad y Emptlffo (Riveros 1998), queda am
pliamente tratado este tema de la necesidad de: desarrono per
sonal como parte del entrenamiento del terapeuta experiencial. 
(N. del A.) 

40 

En Resumen 

El proceso del expedencinges ll."1 proceso sentido que 
al ser facilitado en su marcha, da posibilidad que se va
yan sintiendo contenidos que estaban congelados en el 
interior del c1iente. 

La teorfa del experiencing constituye un nuevo pa
radigma que pretende concebir una nueva visiOn del cam
biOi ella se ha fundamentado en la interacci6n entre sen
tirnientos y sirnbolos. 

Los simbolos 0 sucesos sirnb6licos complernenta
rian el funcionamiento irnplfcito que tiene el individuo 
en su incesante funci6n de significar. La variable del 
exper1i?ncingpretende explicar esta dinamica de signifi
cacion como un proceso sentido y corporal. 

Gendlin ha sometido a investigaci6n su variable del 
experiencingy 10 que es mas, su tecria emergi6 de la in
vestigaci6n y experiencia clinica. Aunque esta teorfa for
mula fen6menos subjetivos, ella es una guia para la in
vestigaci6n operacional, que emplea tecnicas 0 instru
mentos comunes de medida. 

Gendlin, Jenney y Shlien hicieron estudios para 
cuantificar sus observaciones, investigando la alta corre
lacion existente entre la inmediufez del expedencing y el 
grado de exito terapeutico de los clientes que presenta
ban tal caracteristica en su interaccion (1956). La inme-
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diarez del experiencing tambien fue medida por Rogers 
con su Escolo del proceso (1958)16. 

F. Zimring investig6 la relaci6n entre las 
verbalizaciones de los clientes (entrevistas grabadas y cla
sificadas) que contenian alusiones al referente directo, y 
los cambios terapeuticos logrados, medidos en escala de 
madurez de personaHdad (1955). 

El proceso de sentirniento y los sentirnientos en ge
nera:, como fundamento y guia del proceso de concep
tualizaci6n es uno de los aspectos mas importantes que 
ha aportado la teoria del experiencing. Esto fue investiga
do a partir de los trabajos de Rogers. Fred M. Zimring 
diseii6 un sistema de evaluaci6n de respuesta de los cHen
tes usando la Escolo Q. Las interacciones verbales que con
tenian gran significaci6n emocional y compromiso pre
decian una terapia exitosa. 

La investigaci6n operacional ha dado la posibilidad 
de comenzar a examinar y evaluar la importancia de la 
fund6n del "experiencing" en el cambio terapeutico; 
correlacionandose los indices observables del expedencing 
con otras mediciones usadas en terapia. 

La teoria del experiencingnos ha aportado una nue
va explicacion posible acerca del cambio, fundamentado 
este en una problematica de simbolizad6n. Esta teoria 

16 Gendlin, E. Jenny R., y Shilien, J Counselers Rating 0/ PJVCI?SS ond 
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outcomes in Client-Centered Therapy, Report to the American 
Association Convention, 1956. 

posee un alto grado de sistematizaci6n y su acerbo de in
vestigaci6n esta sustentado en numerosos hallazgos. A6n 
cuando el sistema de mediciones pueda tener obsen'acio
nes atendibles por una falta de peso especifico en sus al
cances metodo16gicos, el gran merito de este nuevo enfo
que es HACER CIENCIA SIN REDUCIR el objeto de estu
dio; Le, la rica compLejidad de un fen6meno tan subjetivo 
y tan universal como seria el experiencing. 

6. Aplicaciones del Paradigma del Experiencing 

E. Gendlin £und6 el Instituto FOCUSiNG en la ciu
dad de Chicago (U.S.A.) en la decada de los setenta. don
de ha entrenado a muchos terapeutas (psic61ogos, psiquia
tras y otras profesiones afines) provenientes desde todas 
partes del mundo, desde el Extremo Oriente, Europa, Asia, 
Africa, Canada y A. Latina. SegLin el escritor Jeffreh 
Mishlove (autor del Libro Roots ofConsdousnessjelfocusing 
como tecnica derivada de la teoria del experiencinges una 
de las herramientas actuales mas poderosas que sirve 
como base de cualqmer terapia exitDsa'7. 

Elfocusing como tecnica permite ocercnrsey transfor
mar aquellos aspectos de nuestro proceso de experiencing 
que esta en un funcionamiento precario 0 insatisfactorio 
en nosotros mismos. Este abordaje es consciente y puede 
ser dirigido hacia otros 0 hacia uno mismo. El menciona-

17 Je'frey Mishlove es citado en la presentacion de una valiosa 
obra de Ann Weisner CorneL The Power 0/ Focusing. A practical 
guide to Emotional self healing. A New Harbinger Publication, 
1996. 
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do libro de Ann Weisser Cornell es una de las mtiliiples 
muestras en que eljocusingpuede autoaplicarse, pudiendo 
contribuir al propio proceso de crecimiento. Gendlin aplico 
elfocusing a los procesos de interpretacion de suer.os en 
su obra Let Your Body intetpret your tireamfP en la que creo 
un metodo para explorar y comprender las claves smfidas 
de nuestros menos, preguntindole a nuestro cuerpo el sig
nificado de los mismos. No se refiere a un c6digo univer
sal para comprender ellenguaje de los suefi.os, sino que 
es un tratado de preguntas claves que conduce a nuestro 
persona a comprender su propia significacion de acuerdo 
a un singular proceso de autodescubrimiento mediante 
el rev/oir emocional del sueno, con una guia completa de 
como comenzar y que direccion tomar, como moverse 
desde aquellas zonas desagradables del sueno a las mas 
agradables y viceversa para lograr una comprensi6n sen/i
da del significado personal de dicho sueno personal 0 poner 
en marcha una interacci6n interrumpida entre sentimien
tos y simbolos'9. 

FJ focusing como tecnica se ensena en talleres para di
ferentes procesos humanos; interpretacion de suenos, toma 

18 E. Gendlin Let your Body interpret your dreams, Chiron 
Publications 1986,400 hlnde:lAv, W:tlmette, lllinois 609, U.S.A. 
L1brary Congress: Cataloging-in-Publication Data. 

19 Personalmente tuve la experiencia de haber sido conducido 
por el propio Gendlin en 1989 para dilucidar y comprender 
un sueno recurrente de muchos afios, de la cual puedo decir 
que logre un desarrollo muy importante posteriormente, amen 
de haber logrado su extinciOn por el s610 hecho de habet teni
do una re-significaciOn sentidll. (N. del A). 
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de decisiones, autocomprension, autoguia para resolver 
conilictos personales, relaci6n de pareja, etc. El focusing ha 
sido aplicado al campo de la creatividad, de la educacion, 
de la clinica, en las Organiz"ciones e Instituciones. 

Durante veinticinco afios, he dirigido mi quehacer te
rapeutico bajo este paradigma en pacientes de toda indole, 
niftos y adultos. He tenido la experiencia personal de ir evo
lucionando en mi quehacer docente y en entrenarniento y 
asesoria organizacional bajo el paradigma del. experiencing. 

Una Organizacion es similar al funcionarniento de una 
persona, siendo un organismo vivo confonnado por perso
nas que interactUan 11tlVegondoen una cultura organizacional 
que comparten. Desde la fundacion, el experiencing de una 
Organizaci6n va interactuando con el entomo social y el 
entoma del mercado. La vida de una Organizaci6n transcu
rre dentro de las mismas dimensiones dramaticas de las per
sonas: en ciertos momentos criticos su funcionamiento es 
precario, rigido, estancado en partes culturales negativas y 
recurrentes, las cuales requieren de un dialogo intensivo y 
certero que Ie permita contin".lar su vida y elegir su derrote
ro existencial. En los momenios de plenitud, su interacci6n 
es fluida en un expen'encingen plena funcionamiento con los 
simbolos certeros que reClbe de sus lideres as! como del tera
peuta organizacional20• 

20 Por razones de espacio, se opm por no desarrollar en profun
didad el tema oxrganizaciones, por 10 que se invita allector a 
compartir El Focusing y el C1"'!cimiento Organizucionnllibro que 
esta. actualmente en imprentOi. (N. del A). 
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De acuerdo a mi experiencia personal y profesional, 
he descubierto que el experiencing como paradigma del 
cambio permite operar sobre las personas y las organiza
dones. Dicho paradigma se fundamenta en eseudmr el 
proceso personal de crisis 0 fundonamiento psicologico 
y cultural, otorgando los simbolos certeros que permite al 
proceso descongelarse y continuar en interaccion fluida y . 
significativa con su entomo. Es el proceso el que mueve 
con intensidad y direccion el rumbo del experiencing, sien
do el terapeuta un gran facilitador (0 entorpecedor) en la 
medida en que su creadon de simbolos sea certera (0 s~ 
inexacta) en el proceso que se este viviendo en la Orgaru
zad6n. 

7. Proyecciones del Paradigma del Experiencing para 
el siglo XXI 

7.1. La consulta at proceso y no at resultado. 

El proposito de una psicoterapia es re-establecer el 
experiencingno funcionante a partir del ya funcionante y 
de este modo el resu1tado es la desaparicion de sintomas 
o conductas desadaptativas para recien; en forma poste
rior y como consecuencia 0 simultaneamente, producir 
un proceso autopropulsado de crecimiento personal. Es 
el proceso el que debe ser escuehndo,atendido, focilHado, con 
la activa vivencia del cliente, acompafiando con simbolos 
terapeuticos certeros su experiencia d~ resw;recci6n. ~o 
se auorda el proeeso pllm descubrir eonfenidos umversales, smo 
que se aborda un proceso universal pllra descllbrir vivene~~
mente contenidos de signtfieado profundamente persontJl, um
co y emocional. EI pamdigJr.o es universal al igual que los 
resultados, pero los eontenido3 son individuales. 
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7.2. m cuerpo como el gran sabio ignorado. 

EI focusing, como abordaje terapeutico, implica ha
cer concentrar toda la atenci6n del proceso corporal:nente 
sentido y el experiencing como proceso permanente de 
interaccion entre la persona y e1 medio, privilegiando una 
actitud de poner atencion al propio cuerpo, a la propia 
persona, siendo ella una actitud desconocida hasta la fe
chao AI dirigir la atencion hacia los sentimientos pmpios, 
hacia el propio cuerpo se Ie otorga un papel de sabiduria 
a esta entidad maravillosa conocida como soma 0 cuerpo, 
que es donde estan sucediendo los procesos de 1a perso
na. Esta sabiduria otorgada a1 soma implica la negaci6n 
de la actitud con que se concebia el hombre a inidos de 
siglo. Al no poner c.tencion a1 propio cuerpo, el hombre 
desconoda su propia intirnidad, sus verdaderos deseos, 
emociones y sentimientos. La natura1eza dicot6mica de 
1a concepcion alma-cuerpo nos confundi6 durante siglos 
llegando al maximo de tensiOn cuando comenzamos a va
lorar nuestra persona a traves de nuestro cuerpo. EO cuer
po siempre fue visto en nuestra cultura occidental como 
1a fuente del mal, una fuente de nal:t:.ra1eza animal, de ins
tintos irracionales y deseos malignos. Asi como se des
confio por tantos siglos del cuerpo tambien se desconn6 
de la relacion interpersonal. Habia que cuidarse de nues
tra naturaleza animal y primitiva asi como de los demas. 
El nexo con el OTRD y el nexo con nuestro cuerpo fue la 
desconfianza y el calculo. Protegerse del propiocuerpo es 
protegerse del propio yo, desconociendose a si mismo, 
como dijiera una vez Nietzsche U cada cual es para si mis
mo el mas lejano". 

47 



Al igua: que la terapia gest:i1tica en que F. Pearls otor
ga un rol fundamental al cuerpo, el focusing establece un 
dialogo entre la persona y su propio proceso bio16gico y 
corporal, a traves de las emociones 0 de la consulta direc
ta a nuestro cuerpo. 

El dialogo para ser tal debe fundamentarse en el escu
char atento y respetuoso, con delicadeza y aceptaci6n las Be

ftales de NUESTRO CUERPG. Para escuchar hay que dejar 
de hablar, de este modo se establece un modo uctivo de knblor 
mlltmdo (Scheller), pues comenzamos a senti!; damos mnplifi
cm:iiJn a estos :ejanos murmullos corporales que aparecen pre
cariamente a traves de suenos, malestares somaticos, ansie
dades motoras. Re establecer el dialogo que cuando nifio tu
vimos con nuestro cuerpo es acercarse nuevamente a las COStlS 

en si La sabkuria experiencia1 de nuestro cuerpo esta hoy en 
rna "disponible" gracias a los cambios de paradigma del siglo 
XX, entre ellos, el mencionado experiencing. 

S. Jourard, el gran psic6logo humarista que nos 
alumbr6 en el proceso de la transparencia de nuestra au
tenticidad, mencionaba que la capacidad de autoexpresi
vidad al desarrollarse 0 destnpnrse produce una mayor 
longevidad, basta para ella ver que este periodo es mayor 
entre las personas de mayor autoexpresividad21

• 

En Oriente, en comparaci6n £rente a este fen6meno de 
recuperncitin que hemos tenido que vivir los occidentales, han 
permanecido fieles ala unidad intrinseca de la persona con 

21 Jourand, Sidney, The lTnnspnrent Self. 1971. Iiln Nostroms 
Reinhold, New lOrk. 
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su cuerpo, la meditaci6n trascendental, la danza taichi, artes 
marciales, el rai ki, etc. En Occidente, ha sido neces~'"io un 
camino largo de 20 siglos para llegar a restablecer el caracter 
holfstico de nuestra persona. El paradigma gendlineano del 
experiencingha trascendido y superado la dicotomia occiden
tal y de este modo, la significaci6n emocional ha sida re-co
nocidn y re-integrnda a su morada natcral: el cuerpo. 

7.3. La naturaleza emocional del cambio. 

En Occidente se ha visto al parecer par mumo tiempo, 
otra extrnfin dicotomia: racionalismo--emacionalidad. Una 
vez un paciente me comparti6 que al entrar a la consclta de 
su terapeuta tratante, el habia comenzada a llorar despues 
que su terapeuta Ie preguntara c6mo estaba su estado de 
cinirr.o. Ante eillanto, su terapeuta Ie ordena primero tran
quilizarse y dejar de llor~ dominar sus emociones y sOlo 
despues podria hablar, pero esta vez debia hacerlo cnJJ!lildo. 

Hasta hoy era comtin el abordaje exc1usivamente 
racional con el prop6sito de producir cambio, el uso del 
analisis y la interpretacion como muestras de esta te:1.den
cia y/o herencia delracionalismo. 

La haturaleza del cambio es experiencial yemocional 
Hoy en dia cualquier terapeuta realza el hemo que para ha
ber cambio personal se requiere una fuerte ingesta emocionm. 
Pero mas que ingesta emocional, podemos cambiar el con
cepto y decir mejor, evocar el proceso emocional, el cual es 
susceptible de despertar, re-vioir, mediante elfocusing, 0 me
diante una interacci6n terapeutica aprovechar la interacci6n 
funcionante entre simbolos y sentimientos para llegar pro-
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gresivamente 01 fuego de las emociones prendidns a las for
mas rn.as rigidas de un expen.."l1Cing detenido21

• 

El cambio es posible a traves de un funcionamiento 
implicito y pre-conceptual de intensa dirulln:ca emocional. 
Gendlin habla de jocflliz01; ceTazrel sentimientD, refiriendose 
a 10 que estuj sintiendo infensumente ohoro y que no sf bien de 
que se frofo. El riferenfe direcfo es intensamente senfido y 
conceptualmente vago. La emocion no solo es respetada y 
tomada en cuenta, sino que ella es una condicion interna 
sine quo non para que se produzca el milagl'O del cambio. 
Este hallazgo permitio sortear la gran barrera que coloca 
aquel cliente infelectunlizodorrespeeto a su vida y su drama 
personal, hoblondo de 10 que Ie pasa pero sin sentirlo. Esta 
distancia emocional de un discurso ausente de emoci6n 
mar.tuvo en jaque a la psicoterapia cientifica ?or espacio de 
casi un sigle. Tradicionalmente se consideraba normal que 
un cliente concurriese a psiccterapia durante un tiempo que 
abarcaba de 2 a 5 mas, ello era una prueba de rigor y cons
tancia, conla agravante que nada carnbiaba en 10 conductual, 
todo seguia igual, cambiandose el discurso angustioso y 
personalmente estructurado por un discurso rmis explimtivo, 
pem sin conductas nuevas 0 aprendida 0 re-aprendidas23

• 

. 
22 REcordemos la ley de Gendlin de reconstitucion del proceso del 

experiencing, y de 10 que esta en funcionamiento hacia aquellas 
zonas de no - funcionamiento. (N. del A.) 

23 Creo que en dicho esquema tradicional mas queproceso de cam
bio podrfa concebirse como "adoctrinamiento", ya que eI cliente 
ha sido "objeto" de analisis, "objeto" de interpretacion, 0 de in
tervenci6n entregandose una teona explicativa para su no-cam
biD. Se recomienda ver al respeeto el ya citado articulo "Autenti
cidad y Ernpana" (Riveros, 1998). (N. del A.). 
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EI cambio no s610 ocurrea traves de un inicial sentir 
o tomar contacto con las emociones en plena dmamica 
cuando hablo de esto 0 de 10 otro, sino que el cambio es 
nipido, agil, multiple y se extiende a todas las zonas refe
ridas al experiencing en dicha estructura congelada hasta 
el momento del cambio. Emocionarse intensamente para 
ser facilitado a traves de sfmbolos certeros del OTRO, tera
peuta, es hoy un nuevo PARADlG.MA del Cambio. 

7.4. m cambio es Aulopmpul~ado. 

El radonalismo ha sido muy uti! para la generadon 
de la logica aristotelica asf como para ordenar los siste
mas de medici6n, control y administracion de procesos, 
uti! en 10 que respecta a resultados y al manejo de todos 
los datos (registros y cuantificaci6n). De hecho la ciencia 
como sistema y como metodo esta gestada en medio de la 
l6gica aristob~lica. Pero la rawn no nos permite compren
der itfgicomenfe el proceso de cambia y menos atin dirigirlo 
a control remoto de acuerdo a un manual de procedimien
tos e interpretaciones. EI cambio es facilitado, escuchado, 
propidado y comprendido mas no es posible movilizp.rlo 
con las categorias de la logica aristoteIica. El drama huma
no es comprensible a troves de !os leyes dellaberinfo !I no los del 
teoremn dijo Kafka en su intento por explicar como se COffi

porta la naturaleza humana. Kierkegaard tambien habia 
hecho alusi6n, en e: siglo XIX al hecho que el drama de 
nuestra existencia no es abordable am la logicaaristoteli
ca ni con el racionalismo de Hegel. Como deda Pascal, el 
coraz6n posee rozones que la rozon desconoce, conclusion a 
la que llego siendo uno de los primeros fil6s0fos existen
dales que hab16 del cambio a partir de experiencias hu-
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manas cotidianas. Tampoco es raro que Kierkegaard no 
se editara mas hasta un siglo despues, ya que el vivio en 
una epoca racionalista. EI proceso de cambio, por el he
cho de ser unfenomeno humano, un fenomeno de la EXIS
TENeIA, del ser-en-el- mundo, posee una dimension 
emocional y ademas, tiene una autopropulsion. No pue
de dirigirse desde afuera, ellocus de controlle pertenece al 
proceso, y el terapeuta es el compnfiero existencial de dicho 
proceso y no es un experto en dirigir, es un experto, en 
facilitar, un experto activo en escuchar y entregar los SllTI

bolos certeros desde un ambito creativo, desde el ambito 
de su propia sensibilidad, poniendo su sensibilidnd pI ser
vicio de la empatia, para entregarle al OTRO los simbolos 
que el requiere; 10 demas, 10 HACE EL PROCESO auto
propulsadp emocional y corporalmente. 

AI ser autopropulsado, el proceso de cambio no re
quiere una direccion, pues tiene su propia direC?0t;, no 
requiere ser conducido desde afuera, ya que es mtrmse
camente energetico y dmamico, el experiencing esta en 
permanente interaccion (sentimientos y simbolos). Elcam
bio como proceso requiere facilitacion y no requiere di
recci6n. 

La autopropulsion sigue el camino de la significa
cion singular fruto de la trayectoria individual. El mapa 
de significaciones esta escrito en nuestra sir.gular trayec
toria emocional y vivencial, 10 que se concreta con nues
tra individualidad y nuestra AUTENTICIDAD. La 
autenticidad es ese vasto oceano en que llegamos a tocar . 
desde dentro nuestro modo de ser, nuestro modo de "ver 
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y vivir" el mundo. Respetar y seguir el camino de la auto
propulsion es afirmar y re-confirmar la autenticidad, ese 
singular modo de ser que se pone en movimiento en un 
mar de sentimientos y emociones, en un "cuerpo nues
tro", en el cual y con el cual podemos sentir "nuestra" 
persona, y "nuestra vida". 

7.5. EI cambio es escuchado en un concepw mas 
amplio de normalidad. 

AI ser escuchndoy facilitado porun terapeuta, el cam
bio concebido de esta forma llega a insertarse en un con
cepto mas amplio de nor1l1l1iidnd·. El paradigma nuevo es 
el siguiente: al existir el prcceso de expedencing en todo 
ser humano, ya que la existencia de un hombre concreto 
se rige por esta forma ininterrumpida de sentir signiftClln
do, entonces todo ser humano posee formas de funciona
miento que oscilan entre fluidez y la rigidez extrema 0 

detencion. 

La psicoterapia ha tra;;cendido definitivamente el 
ambito de la psicopatologia, habiendo alcanzado la posi
bilidad de trabajar con perscnas en un rango mas amplio. 
AI trascender los hospitales psiquiatricos y las clfnicas de 
rehabilitacion, la psicoterapia ha llegado a la Educacion, 
al Entrenamiento de Personas en el ambito de Orgcniza
ciones, en el ambito de la asesoria preventiva de pareja 0 

sistemas familiares, preocupandose por fenomenos hu
manos de mayor rango de plasticidad y expansion: crea
tividad, comunicaci6n, amor, afectividad, etc. La psicote
rapia no es exclusiva de pacientes p3iquidtricos, de perso
nas pncientes neur6ticcIs, sino que esta al Servicio de la Per-
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sona, en un evidente concepto mas amplio de normali
dad conocido como proceso de crecimiento personal, de 
individuncion Gung) 0 de aufotlctunlizacion (Maslow). 

EI paradigma del experiencing permite concebir el 
fenomeno humano de un modo mas amplio, mas natural, 
mas social, pudiendo posibilitarse un abordaje terapeuti
co en la vida cotidiana. Hoy en dill es natural encontrar 
una Psicologia de fa Vtda Cotidiana,24 es decir, concebir al 
ser humano contextualizado como un semejante que ex
perimenta al igual que yo un proceso de significacion inin
terrumpido. Se hace realidad aquelia categoria anuncia
da por Kierkegaard en el siglo pasado, somas un universal 
singular. Todos los seres humanos nos desarroliamos uni
versalmente de acuerdo a un proceso de significacion 
(interacciOn, sentimiento y simbolo) y cada uno de noso
tros experimenta de un modo Unico y singular dicho pro
ceso universal. 

Hoy es comlin encontrar la palabra ESCUCHAR en 
las pnkticas cotidianas de interaccion y comunicaci6n sig
nificativa entre personas. Treinta aiios atras esto mismo 
era impensable. En la actualidad, nos encontramos con 
un lenguaje nuevo, incorporado al contexto de todos los 
dias. Hablamos de proactividad, expansividad, asertivi
dad, escuchar 0 empatia, valoracion incondicional 0 res
peto, comunicaci6n redprocamente influyente. La 

24 Freud escribi6 La PsicopatlJ/ogfa de la Vida Cotidian:z, hoy 
parafraseamos su obra para ilustrar el modo en que cada epo
ca rust6ricamente determina sus formas de pe:l.sarnientos. 
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interaccion humana ha ido acogiendo un nuevo lenguaje 
y a los nuevos paradigmas se ha ido incorporando aquel 
del experiencing. Podemos comprender ahora que el dia
logo autentico (terapeuta-cliente) permite que dos seres 
humanos compartan el drama personal de uno dE elios 
(cliente) mediante la sensibilidad interpersonal entrena
da por la empatia y la autoexpresividad del otro 
(terapeuta).Como decia Max Scheller a inicios de siglo yo 
no se requiere saberlo alofro sino co-ejecutar!l comprenderlo. 
Con-sentir al unisono en un dialogo existencial y autenti
co como decia el gran Ortega y Gasset. 

En Resumen 

En la segunda mitad del siglo XX han ocurrico im
portantes cambios de paradigmas en las ciencias 1uma
nas en general y en La Psicologia en particular. De hecho, 
ello no es una novedad al observar que al termino del 
milenio, los cambios han sido tan vertiginosos que no 
hemos tenido el tiempo de darnos cuenta en que cambios 
estamos. La era de la informatica nos ha permitido saltos 
cuantitativos en el pensamiento contemporaneo y 
futurista. El nuevo paradigma del experiencingconstituye 
un modelo mas amplio que otros anteriores y permite 
operar sobre un mundo mas natural y mas humano. Ya 
no es necesario concebir fen6menos aislados, aspectos que 
antes llegaron a constituir el todo del ser humane (el cere
bro, la mente, 10 razon). Hoy en rna cada vez mas observa
mos la necesidad de una integracion de distintos aspectos 
(por llamarlo de alglin modo) del ser humano, trascen
diendo ciertos enfasis 0 trascendiendo ciertos fenomenos 
del ser humane vistos hasta ahora ce un modo fragmen-
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tado (Aprendizaje, Personalidad, Memoria, Inteligencia, 
Inconsciente, etc.) y una decidida coexplicacion con otras 
disciplinas concernientes al ser humane (no nos limita
mos para pedir ayuda explicativa a disciplinas como Fi
losoffa, Antropologia, Artes en sus mUltiples formas, Re
ligion en sus principales manifestaciones, Economla, Lin
gilistica, Neurofisiologia, Ecologia, ciencias de la Comu
nicacion). AI operar con el fenomeno del cambio, la Psico
terapia necesita de otras disciplinas (Misticismo, Estetica, 
Axiologia, Teologia, etc.). Esto habria sido un "ana':ema" 
£rente al "dogmatismo" en el que paradojalmente se cayo 
en el ambito de la Psicologia Oentifica y academica de la 
decada de los 70 en el contexte chileno. 

Es dificil predecir con exactitud el futuro de 1a Psi
cologia como disciplina humana, pero no es impensable 
concebir que los paradigmas en cuestion debcran sufrir 
los cambios necesarios que creo les impondran estas tres 
fuerzas culturales que se observan al termino del siglo: fa 
exptmsion, fa integracion y fa coexpfiCllcion 0 conjuncion de 
mUltiples modelos provenientes de otras disciplinas con
cernientes al ser humano. 

El paradigma Experiencial propuesto por E. Gendlin 
en su vasta obra publicada a partir de la segunda mitad 
del siglo precisamente, es una consecuencia propia de la 
epoca y propone una forma de pensar y concebir a la PER
soNA de un modo muy nuevo y propio de un siglo XX 
prefiado de futuro; que bien puede contribuir por mucho 
tiempo a los futuros paradigmas venideros, ya que el cam
bio en las formas de pensamiento es vertiginoso y en cons
tante dinamica. 
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La Teona del Cambio de Personalidad25 constituye 
la prirnera fase de una nueva VERSION del hombre y sin 
lugar a dudas es el primer enfoque historico que intenta 
explicar PORQUE cambiamosi 0 que nos hace cambiarmas 
alia que concibamos al ser humane de un modo conductislu, 
psiciJllnalisto, gestaftico, sistcmico, etc. Esta teona del cam
bio perrnite ver al ser humane en su dimension existencial 
que Ie caracteriza, el cambio como una necesidad perma
nenie ante el conflicto y el drama humano, ante aquella 
situacion en que sornos sujeto y objeto de nuestro singu
lar modo de ser. 

La teoria del experiencing ha revolucionado el con
cepto de CAMBIO de personalidad, ha dado vueltas el 
ordenamiento dinarnico del proceso de cambio con su ley 
de la reconstitucion en que se prioriza sobre los aspectos 
funcionantes mas q:1e sobre aquellos no-funcionantes, el 
proceso emocional se enciende y descongela aquellas li
gaduras estructurales que nos limitaban en nuestras auto
respuestas y nuestro modo de sentir. La teoria del 
expenencingpermite un enfoque mas amplio de la norma
lidad, trascendiendola hacia el ambito de la autenticidad, 
facilitando de un modo mas rapido y certero la torna de 
decisiones y, por 10 tanto, afirmando un camino seguro 
hacia una salud mental real y natural, liberando a Ia per
sona y a las Organizaciones de la "enajenacion", de la 
autodestruccion por una constante :legacion del desarro
llo de la autenticidad y del verdadero potencial. 

25 O~ra dasica de Eugene Gendlin por Philip Worchel, & Donn 
Bysne (Eds.) New York: John Wiley & Sons, 1964. 
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Para un siglo )Oe de sociedades "controladas" por 
estados altamente tecnificados, convertidas en campos de 
concentracion, con 0 sin rejas, la autenticidad tieneun 
posible espacio que bien pudiera ser la salvaci6n btura 
del hombre. EI modo en como puede reconquistarse la 
A UTENTICiDAD individual y social queda disponible en 
el amplio camino futuro que hoy en dfa nos ofrece el 
experiencing de E. Gendlin. 

En una palabra, Gendlin ha dado una explicaci6n 
acerca del fenomeno del cambio en el SER HUMA.NO, 
describiendo uno de los procesos universales mas tras
cendentes y desconocidos para nosotros mismos. Alin 
cuando Occ:dente se distingui6 durante el sigl0 XX por 
un desarrollo cientifico del mundo extemo £ruto de los 
paradigmas del positivismo, la Psieologfa ha dado un saI
to significativo hacia un ml:Ildo intemo, hacia una expe
riencitl interntl a traves de sus hallazgos en Psieoterapia. 
En particular, creo que la teoria del experiencing es un pa
radigma de una trascendencia equivalente a 10 que rue el 
hallazgo de la fotosmtesis, 0 del ADN, 0 del cido de Kreps 
en biologfa. 

Caminando bacia el siglo XXI podemos contar con 
un nuevo paradigma acerca del cambio y del ser huma
no, hemos pasado, por 10 tanto, a un nuevo concepto de 
existencia, de la magnitud de aquel de Ptolomeo a Galileo, 
6 10 que signifie6 la dialectica de Marx respecto a la de 
HegeL Hoy podemos decir que conocemos mejor c6mo 
opera el cambio "dentro" nosotros, concibiendolo como 
un fen6meno lingilistico y emocional, mas que medio 
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ambientalista 0 mas que un intento racional por entender 
nuestra naturaleza primitivll y resignarnos a un 
determinismo hist6rico individual AI operar el cambio 
dentro de nosotros, gracias a la presencia del Otro (tera
peuta 0 companero existencial) nuestro sendero hacia la 
salud mental se abre de par en par a traves de un fen6me
no que nos aleja radicalmente de la alienaci6n de la 
inautenticidad, aquel camino pleno de posibilidades y que 
se sumerge en el ambito de la autenticidad, con la riesgosa 
conquista del propio ser que somos y que podemos llegtlr Il 
ser, a traves de la conjugaci6:l del drama humano, social e 
individual, que hoy conocemos como objetivo ultimo de 
cualquier psicoterapia, la singularidad, 0 el desaffo de ser 
unomismo. 
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UNA TEORiAOELCAMBIOOELAPERSONAUDAIY 

Autor: Dr. Eugene Gendlin (PhD.,!') 
TrnducciOrt: Edgnrdo Riveros Aedo. (Enero, 1975) 

En las p<iginas siguientes se presenta la Teoria del 
Cambio de ]a Personalidad despues de sefialar dos pro
blemas y dos observaciones fundamentales. La teorfa del 
cambio de la personalidad es un paso mas en el estudio 
ininterrumpido acerca del proceso conocido como 
experiencing2 (Gendlin, 1957; 1962; Gendlin and Zimring, 
1955). La teorfa del experiencingprovee un marco de refe
renda en el que se venln las consideradones teoreticas de 
una manera distinta. Una teoria requiere terminos y pala
bras definidas, con las cuales se espedfiquen observado
nes. Siendo 12 formulaci6n de una cadena de hip6tesis teo-

1 Capitulo 4 del Iibro New Directions in Client Centered Therapy 
editado por P. Worchel y D. Byrne (Nueva York: John Wiley e 
hijos, 1964). Reproducci6n permitida. 

2 Experiencing. Hemospreferido mantener el termino textual del 
ingles, ya que su esencia dice :leI canicter procesal del mganis
rno en interacci6n incesante con los sfmbolos del medio am
biente. De becho, el autor mantiene la desinencia ing al inicio 
de ou Teoria. N. del T. 

(ot) Estoy muy agradecido de Malcolm A. Brown pur sus disc:u
siones enriquecedoras y darifieantes, 10 eual ayud6 
inmensamente en e] proceso de escritura de este capitulo asi 
como tambien agradezeo al Sr. Sidney M. Jourard, Marilyn 
Geist, Dr. Willian Wharton, Joe T. Hart, David Le Ro~ y a 
Ruth Nielsen por 9US ValiDSOS comentariGs y su ayuda 
editoriaL(E. Gendlin) 
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ricas, 1a teorfa aqui presentadase desa:Tolla dentro de esta 
estructura basica adjuntandose una explicaci6n para los 
nuevos terminos incorporad05 a 1a teorfa. 

Problemas y Observaciones. 

En la mayor1a de las teorias, los aspectos estaticos 
de contenido y estructura de 1a personalidad son prima
rios, y en consecuencia el cambio en la personalidad es 
un problema especialmente dificil. El presente marco te6-
rico de referencia se p1antea fundamentalmente, con el 
fin de dar cuenta del cambio, ya que emp1ea conce:>tos 
que seftalan al proceso del experiencing y a las re1aci~nes 
entre tal proceso y los aspectos de contenido de la p€rso
nalidad. 

Las teorfas tradicionales de 1a persona1idad se han 
referido principalmente a los fadores que determinan y 
explican las diferentes personalidades individuales como 
tales, y tambien a los fadores que han puesto en marcha 
una personalidad dada. Se ha puesto eruas:s en que la 
personalidad es 10 que permanece, 10 que no cambia, se 
denomina personalidad a aquello que mantiene su carac
ter a pesar de las circunstancias. Pod.ria decirse que lejos 
de explicar y definir 1a personalidad como tendiente a no 
cambiar, justamente 10 que se esperaria de ella seria un 
cambia. 

En a1guna medida este punto de vista acerca de 1a 
personalidad como fadores que se resisten a1 cambio es 
justificado. Generalmente coneebimos a una persona como 
una entidad difusa a traves del tiempo. Sin embargo, los 
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modelos y. contenidos te6ricos son un tipo de conceptos 
e~?laratonos que hacen el cambio imposible por defini
ClOn. La estructura de la personalidad (en estas teorias) se 
formula de tal manera que ella se mantenga protegida de 
toda nueva eKperiencia que ?ueda alterarla. El individuo 
se ve como t:na entidad estructura1 con contenidos defi
nidos. Estos conceptos exploratorios solamente explican 
por que un individuo no puede cambiar. Los tenninos 
explora~rios de ~o~~pto y estructura, nos dieen 10 que 
obstacuhza a un mdlvlduo a cambiar par 1a experiencia, 
los factores que 10 llevanin siempre (por definici6n) a per
der de vista 0 distorsionar todo aquello que 10 pueda ha
cer c~mbiar a menos que (decimos com1inmente) su per
sonalidad (de alguna manera) cambie primero. 

Ya que la estructura y el contenido tienden a perpe
tuarse y a distorsionar la experiencia presente, podemos 
explicar el cambio en la personalidad s610 si mostramos 
con eKactitud el modo en que esta resistencia al cambio 
puede llegar a camb:ar. 

Las teorias del pasado no han querido fonnular el 
cambio de la personalidad como imposible. De hecho,las 
principales teorias han surgido de la psicoterapia, es de
cir, del cambia de la personalidad en marcha. 

De una manera un tanto parad6jica, as! como ei cam
b~? de la personalidad ocurre ante los ojos y 1a participa
ClOn de los terapeutas, ellos se encuentran formulando 10 
que ha side un erroL Alin e1 individuo, en S1 mismo, as! 
coma busca en sus sentimientos y 10 expresa, hab1a como 
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si pusiera tOdD el esfuerzo en investigar aquel error. Los 
aspectos de su personalidad que han proporcionado al 
individuo un cambio y una adaptacion adecuadai pasan 
en forma inadvertida para dicho individuo. Generalmen
te esto es aSl, ya que como un individuo llega a enterarse 
de tanto que, luego dice, Iorio hn sido verdmi, pero el pro
blema es que de aquello el no se ha enterado. 

De este modo, la psicoterapia nos da regularmente 
la imagen de un individuo "no descubierto", 0 "que llega 
a enterarse" de estos contenidos obstinados y de su inca
pacidad previa para enterarse de ellos. Mientras ulilice
mas conceptos que tiendan solo a explicar 10 que hace que 
un individuo sea como es, no podremos formular el modo 
en que pueda este precisamente cambiar. Durante mucho 
tiempo, una persona pudo haber ido cambiando justamen
te estos "factores desconocidos" que formularamos en ter
minos de contenidos explicatorios estaticos3

, 

3 Esta tendencia aver el cambio en marcha en teIIninos de con
tenidos estaticos nos revela como puede verse tambien en 
muchos proyectos de investigacion en que se han empleado 
psicoterapia y situaciones de hospitalizacion para estudiar el 
diagnostico y aspectos clasificatorios de los pacientes, en com
paraci6n con las poqufsimas investigaciones que han usado 
estos sistemas de tratamiento para estudiar el cambio. Nues
tros instrumentos psicometricos ni siquiera se han estandari
zado, ni tampoco definidos los indices de cambio en persona
lidad, de tal modo que puedan usarse antes y despues de la 
terapia. Este es un ejemplo mas del mcdo en que escasamente 
estamos acostumbrados a pensar acerca de los contenidoscomo 
resistencias al cambio en persDnalidad, atin en las situaciones 
de tratamiento. N. del A. 
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Presentare ahora, mas detalladamente, las dos ma
neras principales de aquella formulacion de personalidad 
mas en boga y que hace aparecer el cambio como te6rica
mente imposible. Denomino a estas dos imposibilidades 
Hel paradigma de la represion" y He1 paradigma del con
tenido"4. 

008 Problemas 

EI nParadigma" de la "Represi6n" 

La mayona de las teorias de la personalidad concuer
dan en que las relaciones familiares tempranas de un in
dividuo, se hayan introducido ciertos valores de quien se 
recibia amor solo si sentia y se conduda de cierta manera. 
Las experiendas que contradijeron estas demandas sabre 
eillegaron a ser "reprimidas" (Freud), 0 "negadas a la 
conciencia" (Rogers), 0 "no sentidas como propias [Sulli
van). Mas tarde cuando el individuo encuentra experien
cias contradictorias, el debe distorsionarlas 0 mantenerlas 
totalmente fuera de la conciencia. En ese momento, si ha 
de darse cuenta de tales experiencias de indole contradic
toria alcanza una ansiedad intolerable. EI "yo" (Freud), 0 

la "idea de simismo" (Rogers), 0 el "autodinamismo" (Su
llivan), influencia as! basicamente la conciencia y la per
cepciDn. Estainfluencia se denomina "resistencia" (Freud), 
o "defensividad" (Rogers), u "operaci6n de seguridad" 
(Sullivan), y de este modo puede explicarse una gran can
tidad de comportamiento. 

4 "Paradigma", 0 modelo, se refiere a los modelos feortfticos en 
aquellas teorfas, prescindiendo de que ellas usen 0 no a las 
palabras como "represion" y "contenido". N. del A. 
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Una personalidad es como es, ypermanece como tal, 
porque no toma en cuenta estas experiencias. 0 si de al
gUn modo la represi6n es violentamente rebajada y el in
dividuo se hace consciente de estas experiencias, el yo 
"perdeni el control", el yo se "desintegrani", y tendril. lu
gar intolerables "emociones misteriosas". En la psicosis, 
se ha dicho, el individuo toma conciencia de tales expe
riencias y el yo 0 la organizaci6n de SI mismo llega, de 
hecho, a romperse. 

Si el individuo necesit6 meramente recordarse 0 ha
ber nevado a su conciencia losfactores "reprimidos", muy 
pronto entonces el tomara su rumbo (sanara). Siempre hay 
gente servicial 0 gente de mal humor que intenta esto, y 
muchas situaciones exigen toscamente la atenci6n a estos 
factores. El individuo, sin embargo, no s610 reprime los 
factores dados dentro de el, sino que ademil.s cualquier 
cosa fuera de el que este relacionada a estos factores y Ie 
produzcan una evocaci6n de ellos5 • AS1, el sujeto mal en
tiende 0 mal interpreta para prevenirse contra algunos as
pectos de los hechos y personas que puedan traer estos 
factores a su conciencia. 

5 El paradigma de la represi6n en su forma rna, simplificada 
puede verse cuando una persona A, insiste en que otra perso
na B tiene un eontenido del cual no puede darse cuenta. por
que ella es "ineonsciente". Las experiencias y sentimientos 
propios de B estan por definici6n, "socavados" y no existe un 
modo para llegar al supuesto contenido el eual puede mar B. 
N. del A. 
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De este modo, la estructura especifica de la persona
lidad se conserva intacta y el cambio se hace te6ricamen
te imposible. Cualquier cosa que haga el individuo, cual
quier cambio que sufra en los aspectos mas importantes 
de su vida, estos seran distorsionados 0 pasaran inadver
tido justa en esa medida y en aquellos aspectos en los cua
les podria aliviarse la represi6n y conducirle a un cambio. 

Ahora bien, esta explicaci6n (compartida de alguna 
manera, como 10 he tratado de indicar, por las teorias mas 
importantes de la personalidad de hoy en dia)6 se basa en 
la manera violenta en la que el individuo durante la psi
coterapia llega a estar consciente de que (como el dice) ha 
sentido algo por largo tiempo, pero sin saber que 10 sen
tia. Mas aUn, el individuo se da cuenta cuan poderosa
mente estas experiencias previas que pasaban desaperci
bidas han afectado sus sentimientos y su conducta. Tanta 
gente ha reportado esia experiencia de no estar conscien
te que ya casi no exisien dudas de que sea una observa
ci6n valida. La pregunta es como la vamos a formular teo
ricamente. 

Una vez que formulamos una teoria acerca del para
digma de la represion, no podemos asi, sencillamente dar 
la espalda, y H explicar" los cambios de pensonalidad como 
un "tomar conciencia" de 10 que esta anteriormente re
primido. 

6 b. Freud, 1974 (p. 375), 192U (p. 16-19), 1930 (p. 105), H. S. 
Sullivan, 1940 (p. 20-L1205-207) 1953 (p. 42, 160-161. C. Rogens 
1957,1958,1959 a 8b, 1960 a y b, 1962. N. del A. 
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Una vez que hemos mostrado enel modo en que una 
cosa sera distorsionada, 10 cual tiende a traer a la concien
cia estas experiencias, no podemos considerarla una ex
plicaci6n y simplemente afirmar que los cambios de 
personalidad (par definici6n supuestamente imposibles) 
consisten en un "llegar a estar consciente". El cambio su
cede, pero decir eso no es ofrecer una explicaci6n sino mas 
bien s610 plantear el problema. Podemos tomar el "para
digrna de la represi6n" como uno de los aspectos basicos 
a que estara abocado este articulo. Para explicar el cam
bio de la personalidad, tendremos que dar raz6n de como 
ocurre esta crucial "toma de conciencia de", y entonces 
tendremos que volver atras y reformular nuestra teoria 
de la represi6n y del inconsciente. 

El nparadigma" del "Contenido" 
Un segundo aspecto basico del cambio en la perso

nalidad (y la segunda manera por la cual modos comu
nes formulan el cambio como te6ricamente imposible) 
concieme al punto de vista dela personalidad como com
puesta de varios "contenidos". Par contenido quiero de
cir cualquier entidad difinida, sean elios llamados "expe
riencias", "factores", "conexiOn de estim.ulo-respuesta", 
"necesidades", "impulsos", "valores", "rasgos", "concepto 
de S1 mismo", "ansiedad", "sistemas motivacionales", 
"fijaciones infantiles", "fallas del desarrollo", 0 como quie
ra llamarsele. 

Si estamos dispuestos a entender el cambio de la 
personalidad, debemos entender el modo en que estos 
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elementos constituyentes de la personalidad pueden va
riar en naturaleza. 

Para dar cuenta de este cambio en la naturaleza de 
los contenidos, necesitamos un tipo de definicion 
(constructos hiporeticamente explicatorios) que tambien 
pueda cambiar. No podemos explicar el cambia en la na
turaleza del contenido, cuando nuestra teoria define espe
dficamente la personalidad 8010 como contenido. 

Tal teoria puede formular que necesita cambiarse y 
mas tarde puede fonnular 10 que ha cambiado, y en que 
se ha transfonnado; pero permanecera te6ricamente inex
plicado c6mo es posible tal cambio, ya que todas nuestras 
explicaciones estan en terminos de conceptos de tal 0 cual 
contenido definido. 

Requerimos algilll tipo de variables de personalidad 
mas basicas para fonnular un posible modo, bajo que con
diciones, y a traves de que procesos, ?ueda ocurrir el cam
bio en la naturaleza de los contenidos. 

As!, por ejemplo, la quimica define los elementos en 
terminos de las actividades mas basicas de los electrones 
y de los protones y de am podemos explicar los procesos 
subat6rnicos por los cuales los elementos se enlazan en 
reacciones de cambio quimico y a traves de lascuales un 
elemento puede ser bombardeado con particulas y con
vertirse en un elemento diferente. Sin estos conceptos que 
vislumbran elementos como senales de algo mas basico, 
no podriamos explicar el cambio atornico y quimico que 
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observamos ni estudiarlo operacionalmente. definiendo 
las condiciones bajo las cuales ocurre. S610 podriamosafir
mar que en tuba Tl el tuba de ensayo tiene ciertos conte
nidos A, B, mientras que en T2 era C, D. Solo si A, B, C, D, 
son por SI mismos los conceptos explicatorios ultimos po
demos esperar explicar los cambios de uno a otro. Y aSI 
ocurre con el cambio de la personnlidad. Si nuestros con
textos explicatorios se fundamenta solamente en los con
tenidos, ellos por sf solos no logran explorar porque exis
te el cambio dentro de la Personalidad. 

Nuestra conclusion aqui no es simplemente que los 
contenidos definidos de la personalidad no existan. Mas 
bien, si nosotros definimos a la personalidad como conte
nidos y nada mas, de una manera mas basica, no podre
mos esperar asf usar los mismos conceptos para explicar 
justamente como estos contenidos cambian, Y, en tanto 
hayan sido justamente estos contenic.os los que hubieron 
definido a la personalidad (y a las condiciones bajo las 
cuales el cambio debe darse siempre que este fuera un 
cambia importante en la personalidad). Exactamente esta 
tarea teoricamente imposible se manifiesta cuando las teo
nas de la personalidad intentan explicar el cambio. 

Por ejemplo, durante la psieoterapia el paciente fi
nalmente llega a darse cuenta de estos contenidos esen
ciales (ellos eran conceptualizados en cualquier vocabu
lario de la teona particular del terapeuta). El paciente 
puede darse cuenta ahora que ha estado lleno de "hcstili
dad" 0 que el se ha sentido y actuado en funcion de "de
seos sexuales fijados y parciales", 0 que He! odia a su pa-
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dre", 0 que el es "dependiente pasivo" 0 que "nunca fue 
amado cuando nifio". Y "ahara que" pregunta el.lComo 
cambia usted tales contenidos? No se da ninguna solu
cion. El asunto de que estos contenidos lleguen a cambiar 
realmente es un asunto de una "milagrosa suerte". Las 
teorias explican la personalidad en terminos de estos con
tenidos definidos, es decir, estas "experiencias", 0 "nece
sidades",o "carencias". Las teorias actualmente no pue
den explicar el modo en que estos contenidos se mezclan 
en su naturaleza para devenir en algo de un caracter dis
tinto; sin embargo, ello sucede precisamente as!. 

Nuestro segundo prob~ema basieo del cambio en la 
personalidad es entonces este "paradigma del conteni
do". La cuestion es, len que manera deberia cambiar la 
naturaleza de las definiciones de personalidad para que 
podamos llegar a un mediode definicion que se adec1ie al 
proceso de cambio en los contenidos de la personalidad? 
En respuesta a esto, describiremos algo mas elemental y 
basico que los contenidos definidos, los cuales se origi
nan en este proceso mas fundamental de la personalidad. 

Dos observaciones universales acerca del cambio en 
la personalidad. 

Ahora que hereos fonr,ulado los dos problemas ba
sieos del cambio en la personalidad (eillegar a ser cons
ciente y el cambio enla naturaleza de los contenidos), nos 
abocaremos a revisar dos observnciOlles, las cuales asegu
ran estar siempre estrecharr,ente ligadas al cambio en la 
personalidad. 
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1. Un cambio importante en la personalidad involucra 
cierto flujo afectivo 0 un proceso de sentimiento que 
ocurre en el individuo. 

2. Un cambio importante en la personalidad tiene luga en 
el contexto de una relacion interpersonal en marcha. 

m Proceso del Sentimiento 

Cuando tiene Iugar un cambio significativo de Ia 
personalidad se observan generalmente sucesos sentidos 
internamente, intensos y emocionales. Me gustaria llamar 
"proceso del sentimiento" a esta dimension afectiva del 
cambia. La palabra "sentimiento" se refiere comillunente 
a algo concretamente sentido por el individuo. En el cam
bio de la personalidad, el individuo siente directamente 
una remocion interna, Sus propias construcciones y con
ceptos llegan a ser estructurados en parte y su experienciar 
sentido llega a veces a escaparsele del control intelec:ual. 

En varios contextos se ha hecho notar que el mayor 
cambio en la personalidad requiere no solo de una opera
cion funcional e intelectual, sino tambien de este proceso 
de sentimiento. Por ejemplo, los psicoterapeutas (de cual
quier orientaci6n) discuten a menudo acerca de la pre
sencia 0 ausencia de este proceso de sentimiento en un 
caso particular. Discuten si es que un individuo, en una 
sesi6n dada de psicoterapia, se compromete de una ma
nera "meramente" intelectual, 0 si (como ellos formulan) 
el "realmente" se compromete en la psicoterapia. Consi
deran 10 primero como una perdida de tiempo 0 una de-

74 

T 

J., 

fensa, y as! llegan a predecir' que de alli no resultara cam
bio alguno. Lo segundo, 10 consideran prometedor de cam
bio en la personalidad. 

Aunque esta diierencia. discutida universalrnente se 
formula mas frecuentemente de una manera tan poco cla
ra y las palabras que siguena "meramente" ("meramen
teU intelectualizando, defendiendose, evitando, proyectan
do, etc.) y las palabras que siguen a "realmente" ("real
mente" comprometido, enfrentando, tratando de) eshin 
tan definidas que simplemente podemos referirnos a esta 
diferencia como la diferencia entre "mera y realrnente". 
Aunque pueda no ser bien formulada, 10 que se quiere 
decir siempre 0 referir con "realrnente" es un proceso de 
sentimiento 10 cual esta ausente cuando a algo se Ie llama 
meramente. 

7 Desde el principio hasta el En, los nuevos conceptos y pala
bras definidas aqui intentan !levar a guiar las variables 
operacionales mas aiectivas y nuevas. Se debe distinguir entre 
los conceptos teon!ticos y variables operacionales. Por ejemplo, 
arriba, el "proceso de sentimiento" es un concepto te6rico. Las 
variables operacionales (y habran mu::has del tipo especffico) 
son aquelia, en que un concepto te6rico nos ayuda a aislar y 
definir con indices del cornportamiento y ?rocedimiento 
repetibles exactamente en donde estos pueden medirse de un 
modo estadfsticamente confiable. 
Cuando se sostuvo que la diierencia sef\alada entre "realmen
te" y "meramente" Era una diferencia "subjetiva" esto signifi
ca que alin no hemos definido las variables observab:es, ias 
cuales posibiliten un observador de sentido COffilin para pre
decir los resultados conductuales y diferenciales. N. del A. 
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Una distincion similar entre "real y meramente" es 
tratada en la educacion: siempre ha habido mucha inquie
tud por el contraste entre "el mero" memorizar 105 he
chos y "realmente" aprender algo (haciendolo propio, lle
gando a ser capaz de integrarlo, "aplicar" y "elaborarlo 
creativamente"). 

Se predice que aprender "realmente" resultara de cam
bios comportamentales observables. Se dice que el prcceso 
de aprendizaje se distingue en dos distancias dependiendo 
del grado de "motivaci6n intema" del individua, su manera 
de "incorporar el nuevo material", y su aplicaciOn de S1 mis
mo a 10 que ha aprendido", su genuina comprension de signi
ficados. Estas metUoras indican que, nuevamente aqui en e1 
aprendizaje, la diferenda entre "real" y "meramente" se refie
re a una cierta participaci6n de los sentimientos del sujeto en 
e1 proceso de aprendizaje. Permitanme dar algunos aspectos 
ulteriores de esta observaciOn de la psicoterapia 

Un terapeuta Adierino me dijo hace algunos afios: 
"Por supuesto que 1a interpretaciOn no es suficiente, por 
supuesto que 1a persona no cambia por mas sabios que 
puedan ser los conocimientos que el terapeuta Ie entregue. 
Pero no hay tecnicas que realmente nos den cuenta de que 
es 10 que produce e1 cambio. El cambio llega a traves de 
una cierta ingesta emocional; pero Ud. debe admitir, por 10 
tanto, que ninguno de nosotros entiende que es aquelid'. 

Los terapeutas a menudo no toman en cuenta este 
hecho. Se esfuerzan por ayudar a1 individuo a una mejor 
explicacion de 10 que sucede, mas alin, cuando se 1es pre-
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gunta como e1 individuo cambia esta mala adaptacion cla
ramente explicada ahora, no se dice nada. De a1guna ma
nera e1 individuo a1 conocer su problema, deberia cam
biar, pero e1 conocer no es e1 proceso de cambio. 

Un buen diagno3l:ico, tal vez con ]a ayuda de unos pocos 
tests psicometricos, puede arrcjaruna descripci6n exacta y de
tallada y una explicaci6n de la personalidad de un individuo. 

El terapeuta y e: cliente a menudo conocm ambos, des
pues de tales tests y unas pocas entrevistas, bastante de 10 
que esta mal y necesi:a cambiarse. Muy a menudo, despues 
de dos afios de entrevistas terapeuticas, 1a descripci6n y la 
explicacion dadas (0 que pudieron darse) al comienzo re
trospectivamente parecen haber sido bastante exactas. Has
ta ahara esta claro que hay una diferencia enonne entre co
nocer-saber la explicacion conreptunl de personalidad (10 que 
se puede idear en unas pocas horas) y el proceso nctunl de 
sentimiento de cambiar (10 que requiere afios). 

Relativamente poco se ha dicho acerca de este proce
so", el modo en que este proceso se pueda observar y medir, 
y exactamente de que manera teorica funcior.a este proceso 
del sentirniento para permitir el cambio en la personalidad. 

8 Rogers descubrio en la pnictica, eomopuede ayudarsele al in
dividuo para veneer el paradigma de la represi6n. 
Su descubrimiento eonsiste en que la defensividad y la resisten
cia se obvian cuando se Ie responde al individuo "dentro de su 
propio marco de referenda". 3sto sigrclica que la respuesta del 
psicoterapeata se refiere a algo que siempre esta directamente 
presente en la propia conciencia momentanea del individuo. 
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La Relaci6n Interpersonal 

Asi como el proceso del smtimiento paredera ser parte 
esendal y asi como hasta la fecha esta en una etapa de obser
vaci6n con escasa explicaci6n te6rica, 10 mismo ocurre con la 
Relaci6n Interpersonal: esta Ultima siempre es citada como 
una clave del cambio, no obstante, lPuede la teona definir 
esta diferenda enorme y critica que hace al individuo, vivir 
un cambio s6lo dentro de la relad6n con otra persona? 

Observamos cuando un individuo piensa en S1 mismo 
acerca de sus experiencias y emociones, hay a menudo poco 
cambio, observamos que cuando €I conversa estas expe..'"ien
cias con olguno persona, ocurre igualmente poco cambio. Sin 
embargo, cuando recurrimos a una relaci6n "personal" "tera
peutica" 0 "efectiva", decimos que la "sugesti6r:' 0 un "apa
yo dela hbido", 0 "la aprobaci6no el refuerzo", 0 "las actitudes 
terapeuticas" de la otra persona, 0 "la conversaci6n entre las 
dos ineonsdentes", de alguna manera obvia los £adores que 
de otro modo modelan toda su experiencia y S'JS relacbnes 
personales y que haeen que el individuo siga tal como eg9. 

9 Rogers encontr6 que aUn si el terapeuta no hiciera mas que reflejar 
la comunicaci6n del c1iente; es decir, si el terapeuta muestra clara
mente que capt6yentendi6exactarnente laoomunicaci6ndelcliente 
momenta a momento, un prooeso profundo de cambio y nevado 
por 51 mismo comenzaba a drure para continuar luego el ci.ente 
por su cuenta. Sucede "algo" en el individ'JO cuandiJ el es entendi
do de esta manera. Un cambio seguro cobra forma ::uando €. con
fronta algo en un momento dado.Algo determinado se hbera Mas 
tarde el c1iente agregara algo mas, y tendril algo mas que decir; y si 
nuevamente es entendido y captado, algo llin posterior emerge, 10 
cual el sujeto ni siquiera habra pensado alguna vez decir (0 1".0 era 
capaz de pensar) ni en esa precisa forma, secuencia. yexpresiones 
en que se di6 en una sesi6n de terapia. N. del A 
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De alguna manera, ahara, se dice que el "llega a ser 
consciente" de 10 que previamente no podia darse cuen
ta, que el cliente se "influencia" por sugesti6n, "vence" 
las trans£erencias, su "balance de la hbido" se altera, "per
cibe" de alguna manera las "actitudes del terapeuta"'O, 
aquellos eventos en los que se ha anticipado con actitu
des 0 los ha distorsionado. Este es realmente el problema, 
y no la explicaci6n del cambio. 

Pero sf obseroo111Os que casi siempre estos cambios 
ocurren en el contexto de una relad6n interpersonal. Se 
han ofrecido algunas de las definiciones que producen 
e£ecto de cambio de personalidad (y otras en que no es 
asi) (Rogers, 1957, 1959b). Se ha dicho muy poco acerca 
del modo en que las relaciones personales afectan las con
diciones queproducen la represi6n y la naturaleza de los 
contenidos, de manera tal que estos llegan a una verdade
ra alteraci6n. 

Hasta el momento hemos formulado dos problemas 
del cambio en la personalidad y hemos citado luego dos 
obsercJociones; el proceso del sentimiento, y la relaci6n 
interpersonal. 

10 Recordemos que en el ano en que Gendlin escribi6 esta obra, 
Rogers habia ya presentado su hist6rico hallazgo (1957) en que 
las "condiciones necesarias ysuficienles" para el cambio tera
peutico comprendlan a la "Actitud del Terapeuta", la cual con
sisna en la Autenticidad, la Empatia y la Consideraci6n Positi
va fncondicional. N. del T. 
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l'\uestras dos observaciones y 105 dos problemas es
tan relacionados: simplemente debemos acotar, mientras 
sea imposible teoricamente para el individuo tomar con
ciencia de 10 que el debe reprimir, y cambiar los conteni
dos de su personalidad en otros contenidos, observomos 
que ambos suceden cuando el individuo esti compro
metido en un proceso de sentimiento profundo e intenso 
y en el contexto de una relocion interpersonal. Necesita
mos reformular la teoria de la represion y las definicio
nes de elementos constitutivos de la personalidad, de 
tal manera que los cambios observados se puedan for
mular teoricamente. 

La Teoria, Conceptos basicos: 

zQue son los sucesos psico16gicos1 

L m "Experiencing"n 

a) La particula "ing en el termino experiencing" indica 
que la experiencia se considera como un proceso (ten
dremos que definir las concepciones te6ricas que van 
a completar el esquema procesal). 

Ahora par supuesto, 10 dicho no es realmente una de
finicion, ya que el uso de la palabra "experiencia" es 
comtinmente confuso y variado. El campo de la psi
cologia carece de una teoria de la experiencia. Sin em
bargo, la teoria del "experiencing" (Gendlin, 1962) es 
un intento por sisternatizar dicho proceso. 

11 Proceso corporal y emocional de estar expecienciando algc con
creto en un momento dado. N. del T. 
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b) El termino "experiencing" intenta suministrar Ie. idea 
de un proceso para determinar una teoria de la expe
riencia. Ya que el termino "expenencing" es demasia
do extenso, se definiran terminosmas espedficos para 
aspectos espedficos del "experiencing". Cualquier cosa 
particular que consideremos sera una manera 0 modo 
particular del "experiencing': 0 una funcion particular 
que escogemos para exponerlo. EI ter:nino 
"experiencing" denota, por 10 tanto, a toda "experien
cia" vista en termmos de un esquema procesal. 

c) La palabra "experiencia" en psicologia, cualquier sea 
la manera empleada, significa un suceso psico16gico 
concreto. Lo mismo en este caso, el "experiencing" es 
un proceso de eventos concretos y en marcha. 

d) Finalmente, entendemos por "expedencing" un proce
so sentido. Queremos dedr sentido interiormente, su
cesos sentidos corporalmente, sostenemos que la "sus
tanda" concreta de la personalidad 0 de un evento psi
cologico es este "experiencing", este fluir del sentir cor
poral 0 del sentimiento corporal. 

El "experiencing" es un proceso concreto, sentido 
corporalmente, el cual constituye la preocupacion b<isica 
del f€£lomeno psico16gico y de personalidad. 

2. m Referente Directo. 

Tanto en una conversacion social como en la tOOrla, 
enfatizamos enormemente sobre los sucesos externos y el 
significado 16gico de tal modo que pareciera como si fue-
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ra diffcil adverfu que, ademas de objetos externos y una 
logica, tenemos ademas un sentimiento 0 sensacion inter
na y corporal. Esto es, desde luego, un lugar comUn sus
ceptible de comprobacion por cua1quier persona. 

En cualquier momento que se desee, puede uno re
ferirse directamente a un dato interiormente sentido. El 
"expedencing" en el modo de referirse directamente en este 
sentido, deseo denominarlo "referente directo". 

Por supuesto, hay otras formas de "experiencingY. Si
tuaciones y sucesos externos, simbolos y acciones que pue
den interactuar con nuestro praceso del sentimiento sin 
poner atencion reflexiva alguna al referente directo. Esta
mos tan conscientes y sentimos tanto con esta atencion 
directa como sin ella. 

Toda persona puede referirse directamente a su 
"experiencing". 

3. Lo Implicito. 

Es menos aparente, pero aUn facilmente comproba
ble por cualquiera que este referente contiene un signifi
cado. Al principio pudiera parecer que el "experiencing" 
sea simplemente 1a sensacion interna de nuestro cuerpo, 
su tension, 0 su bienestar. Atin si reflexionamos mas alIa 
podemos notar que s610 en este sentido directo llegc.mos 
a tener e1 significado de 10 que decimos y pensamos. As1, 
los simbo10s verba1es son solo ruidos, sin nuestro "sen
full, (0 suenan solo como itnigenes ce sonido). 
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T Por ejempl0, si alguien Ie escuchara a Ud. hablar Y 
luego dice: "Perdon, pero no entiendo 10 que quiere decir". 
Si Ud. desea decir en otras palabras 10 que queria decir, 
notara que debe dirigirse intemamente a su referente di
recto, su significado sentido. 5510 asi Ud. podra llegar a pa
labras diferentes con las cuales reformular aquello. 

De hecho, empleamos simbolos explicitos solo para 
porciones muy pequenas de 10 que pensamos. La mayor 
parte de contenido de un discurso 10 tenemos en forma 
de significado senfido. 

Por ejemplo, CU2l1do pensamos en un problema debe
mos pensar en un mimero respetable de consideraciones 
conjuntamente. No 10 podemos haeer verbnlmente. De hecho, 
no podemos pensar acerca del significado de estas conside
raciones si tuvieramos que revisar interminablemente los 
simbolos verbales. Podemos revisarlos verbalmente. Sin 
emb~-go, al reflexionar en e1 problema debemos usar de los 
significados senfidos, debemos pensar en el modo en que 
"esto" (lo cual hemos previamente verbalizado) se relaciona 
con "aquello" (lo cual hemos tambiffi verbalizado previa
mente). AI pensar en "esto" y "aquellc", emp1eamos los sig
nificados sentidos correspondientes. 

Cuando los significados sentidos tienen 1ugar en 
interacci6n con los stmbo10s verbales y sentimos 10 que 
dichos simbolos significan, denominamos a tales simbo
los como "explicitosY 0 "explicitamente conocidosH

• Por 
otro 1ado, muy a menudo tenemos significados sentidos 
justamente fuera de la sirnbolizaci6n verbal. En su lugar 
tenemos un evento, una pErcepcion, 0 a1guna palabra 
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como la pa1abra "esto" (que no representa nada sino pun
tos suspensivos). Cuando estees el caso, denominam~s a1 
significado como "implicito" 0 "implfcitamente sentido, 
pem sin conocerse explicitamente". 

Cabe hacer notar que ambos significados tanto "im
plicito" como "explicito" estan en 1a concier,cia. La que 
concretamente sentimos y puede referirse interiormente 
esta de hecho "en la concienda" (entendido el termino 
"conciencia" como algo requerido de algunas 
reformulaciones a posterior). A menudo se discute si el 
significado "implicito" es "inconsciente" 0 TI? e~~vi~r~ 
"en la conciencia". CUlllquier COStl que se denomtne 1nrpllCl

ttl" se siente en In conciencitl. 

Ademas debemos agregar que ann cuando un signi
ficado se explicita (cuando decimos exactamente 10 que 
queremos decir) con el significado sentido hemos conte
nido siempre mucho mas de significado implicito de 10 
que hemos hecho explicito. Cuando hemos definido las 
palabras que hemos usado correctamente, 0 cuanda he
mos "elaborado" 10 que hemos "quecido dedr", nos da
mas cuenta que el significado sentido que empleamos 
siempre contiene una cantidad extraordinaria de signifi
cados implicitamente, siempre muchos mas que aquellos 
que eran centra1es a 10 que hicimos explicito, que decidie
ron 10 que de hecho quisimos decir, atin cuando elIos so
lamente se sentian. Ellos estaban implicitos12, 

12 "Estoy feliz" 0 UTe ama" son ejemplos de declaraciones que en 
5610 dos palabras se encierra un "contenido implicito" extraor
dinario. N. del T. 
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4. Funci6n ImpUcita (en la Percepci6n y en el 
Comportamiento). 

Hasta ahora, hemos entendido el significado impli
cito como existente solo en el referente directo, es decir, 
solo en el caso de referirnos directamente a nuestro 
" experiencing". La mayoria de los fenomenos vitales y 
conduetuales suceden apoyandose en significados implf
citos.(los significados explicitos sirven solo a unos pacos 
pmpositos especiales). Decimos, por ejemplo, que nues
tras interpretaciones de algo y nuestras reacciones a si
tuaciones presentes, estan determinadas par nuest:"a ex
periencia "pasada". Pero ",de que manera esta aquf pre
sente nuestra experiencia pa3ada? Por ejemp10, si he de 
observar unasituacion inmediata y describirla 1uego, ",de 
que manera estan presente mi conocimiento y la experien
cia de sucesos pasados, rni conocimiento del1enguaje, y 
1a memorizacion de esta situacion que acabo de observar 
de tal manera que todo aquel10 funciona en este momen
to? Para describir 1a situacion que acabo de observar, las 
palabras me naceran a partir de una sensaci6n sentida de 
10 que he observado, reaccionando ante ello, y que ahora 
quiero decir. Escasamente, tal vez nunca, pienso en pnln
brtls 10 que observo. Ni tampoco pienso cada experiencia 
pasacia con las funciones de la presente observaci6n. Ra
ramente pienso en palabras explicitas 10 que estoy pronto 
a decir. Todos estas significados fimciontln implfcitamente 
como mipresente, mi Hexperiencing" concreinmenie sentido. 
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5. Completaci6n. EI llevar ade1ante13 

6. La Interacci6n. 
Los significados implicitos son incompletos. La ter

minaci6n simb6lica 0 el llevar adelante es un proceso 
corporalmente sentido. Hay una interacci6n y no una e;:ua
ci6n entre el significado impllcito y los sfmbolos. 

Debo ahora dejar en claro que los significados "im
pHcitos" y explicitos son diferentes en su naturaleza. Po
demos hacer que una declaraci6n verbal este diciendo 
exactamente 10 que queremos decir; ya pesar de ello, sen
tir que el significado es una clase de cosa distinta a los 
sfmbolos verbales. Como hemos mostrado, un significa
do sentido puede contener una gran variedad de signifi
cados y puede elaborarse casi sin limites. Asf el significa
do sentido no es 10 mismo en terminos de un significado 
preciso simbolizado expllcitamente. La rawn por la cual 
son diferentes en naturaleza es que si la ignoramos, asu
mimos que los significados explicitos estan (0 estuvieron) 
ya en el significado sentido implicitamente. Si se nos ,¢a 
a construir 10 sentido, el significado implicito es una suer
te de lugar oscuro en el cual se esconden innumerables 
significados. Por 10 tanto, asumiremos err6neamente que 
estos significados son "implicitos" y sentidos s610 enaque
llo que se "esconde". Debo enfatizar que el dato "implici-

13 "Carrying Forward". Eillevar ade1ante es un proceso que in
dica poner en marcha alga, "empujar" desde atras, como em
pujar un tren, 10 que quiere enfatizarse es que una fuerza enor
me cobra forma cuando el contenido implicito encuentta su 
derrotero con los sfmbo1os certeros. N. del A. 
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to" 0 "sentido" del "experiencing" es una sensaci6n de la 
vida corporal. Como tal debe tener aspectos innumera
bles, explfcitos, y escondidos. Mas bien, tales aspectos los 
complernentamos y formamos cuando los estamos expli
cando. 

Antes de la simbolizaci6n, el significado "sentido" 
es incompleto. El significado sentido y la simbolizaci6n son 
analogos al movimiento muscular de mi estomago al cual 
puedo dominar "hambre". Esta sensaci6n ciertamente 
"significa" algo relacionado con comer, pero no "contie
ne" al comer. Para ser atin mas grafico, el sentimiento de 
hambre no es un comer reprimido. No contiene en sf mis
mo, el reconocimiento de Ufe animal comestible, el matar 
y asar a este animal, el comerlo, digerirlo, y la absorci6n 
de las sustancias nutritivas, y la excreci6n y el entierro de 
los restos. Despues de estos pasos, (algunos modelados 
geneticamente, otros aprendidos) no existe dentro de la 
sensaci6n de hambre el movimiento muscular, tampoco 
el significado simb6lico de "hambre" I como otros aspee-, 
tos de la busqueda de alimento 0 el hecho de sentarse a la 
mesa es un paso aprendido del proceso digestivo y no 
lleva adelante tal proceso. 

Antes de que ocurra aquello, el sentimiento del movi
miento muscular contiene implicitamente la disposici6n 
modelada del cuerpo para una interacci6n organizada, pem 
no para unidades conceptuales formadas. El sentimiento 
corporalmente implicito espreconceptuul. 5610 cuando ocu
rre de hecho la intema:iOn con los simbolos verbales (0 suce-
50S) es cuando realmente el proceso se esm llevando adelan-
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te, forrnandose as! el significado explicito14
• Alffi cuandc sea 

por mucho tiempo que este en uno, este esta atin implicito, 
esta incompleto, esperando simbolos (0 sucesos) con los cua
les pueden interactuar de una manera pre-organizada. 

As1, explicitar es llevar odeltmteun proceso corporalmente 
sentido. Los significados implicitos son incomptetos; no son 
unidades conceptuales escondidas. En su naturaleza no son 
iguales a los significado:, explicitamente conocidos. 

No hay ecuaci6n posible entre los significados im
pHcitos y su respectiva "simbolizaci6n" explfcita. Antes 
que una ecuaci6n, hay una interacci6n entre el 
"experiencing" sentido y los simbolos (0 sucesos)'S. 

14 El "experiencing" ("experiencing") es esencia1mente una interacci6n 
entresentirnientosysfrnbolos(atmci6n,palabras,SlL--eSos)delmis
rno modo como la vida corporal es una interaccion entre el orga
nisIno y el medio ambiente. En su naturaleza bas:ca, el proceso 
flsice de la vida es interaccion. (Esto es una aplicaci6n de los con
ceptos basicos de Sullivan). Por ejemplo, elcuerpo se oonstituyede 
c€lulas que son procesos de interaccion que involucran el medio 
ambiente (oxfgeno y sustancias nutritivas). Si aplicamos estecon
cepto de interaccion al experienciar, podemos ver que es una 
interaccion entre sentimiento y sucesos (suceso incbye aquf el so
nidoverbal, la conductade otros, estfmulosextemos,cualquier cosa 
que pueda interactuar con el sen':imiento). N. del A 

15 Para la teoria completa del sentimiente y el significado ver a 
Gendlin (1962 a). Como se vera mas tarde (definiciones 15, 18 
Y 26) la discusi6n aqui sostenida radica en un punto de vista 
de la personalidad que evita el "paradigma del conterido" 
; i, e, la concepcion err6nea que involucra los sucesos psi~olo
gicos a unidades formadas conceptualmente esmticas. N. del 
A. 
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m Proceso del Sentimienro: el modo en que tiene 
lugar el cambio en el individuo 

7. mFoca1izar 

. "El focalizar" (0 mas exactamente el "focalizar ininte
rrumpido") se caracteriza en terrninos de cuatro definicio
nes mas especfficas (8-11) que se exponen a continuaci6n. 
"El focalizar" es el proceso total que sobreviene ruando el 
individuo se dlrige al referente directo del experienciar. 

Hemos visto ya que la referenda directa es una for
ma de "experiencing". EI proceso de sentimiento que lla
mamos "experiencing" ocurre tambien en la conciencia del 
individuo sin referencia directa a esta como un dato sen
tido. Indistintamente ademas, el "experiencing" tiene im
portantes funciones en el cambio de la personalidad. Lo 
discutiremos mas adelante. 

HEl focalizar" se refiere a uno de los modos en que fun
ciona el "experiencing", en este caso el referente directo, el 
cual funciona en la err.ergencia del cambio en personalidad. 

Las definiciones (1-6) seran empleadas en la discu
si6n siguiente y se forrnularan cuatro definiciones mas 
concerniente al prQceso de focalizar. 

"El focalizar" se analizara en cuatro fases. La divi
si6n en estas fases es mas un resultado de mi manera de 
formula rIo didacticamente, antes que de una posible 
divisibilidad inherente de cuatro pas[)s en el proceso. Alin 
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cuando ella pueda ocurrir en estas fases separables clara
mente, siempre ocurre como una sola unidad. 

8. m lleferente Direeto en Psicoterapia 
(Primera fase del foealizar), 

Un sentimiento muy definido, pero de un referente 
conceptualmente vago, es referido d:rectamente par un~ 
persona. Digamos que ella ha estado tratando alguna SI

tuaci6n 0 rasgo personal un tanto problematico. Ha con
tado sucesos, emociones, opiniones e interpretaciones. Tal 
vez se ha llamado a sl misma "tonta" "no realista" y ase
gur6 a quien escuchara que ella "sabe mas", acen:a. de 
aquello que el reaccionar de 1a manera en que 10 mzo. 
Dicha persona se deja llevar por sus ?ropias reacciones y 
las desaprueba. 0,10 que es,10 mismo, defiende fuerte
mente sus reacciones de a1guna manera critica real 0 ima
ginaria, que apuntaria al sin sentido de sus reacciones, 
que ellas sedan defensivas, no realistas y tontas, etc. Si a 
esta persona se Ie escucha y se Ie responde comprensiva
mente, sera capaz de referirse directamente a1 significado 
sentido en la importancia que tiene para ella. Podra tal 
vez dejar de lado, par un momento, todo su buen juicio 0 
mal sentir acerca del hecho de que el sea como es, podra 
referirse diredamente a1 significado sentido de 10 que esta 
hab1ando. Podra decir algo como "bien, se que ella no tie
ne sentido, pero de alguna manera 10 tiene". 0, "es bas
tante vago 10 que me sucede, pero 10 siento de una manera 
muy nitida". Pudiera parecer como si e11enguaje y la 16-
gica sean insuficientes, pero el problema esta en que no 
estamos acostumbrados a hablar de algo que es concep
tualmente vago, pero que es clara y nitidamente sentido. 
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Si la persona continua focalizando su atenci6n en este 
referente directo (si no dej" de atender a ello porque Ie 
parece demasiado tonto, 0 demasiado malo, 0 dudoso es 
que justamente no se esta condenando), puede tal vez lle
gar a conceptualizar algunos aspectos aproximativos de 
aquello. POI ejemplo, puede encontrar: ":Me siento aSI 
cuando cualquiera me hace tal y tal cosa". "Creo que hay 
algo con ese tipo de cosa con 10 que me sucederia a1go 
espantoso 0 aterrador, pero ella es eshlpido. Uno tiene 
que aceptar estas cosas. La vida es a51, pero es esa manera 
de como 10 siente, como algo de terror". 

Teniendo conceptualizados algunos aspectos aproxi
mativos de "aquello", el individuo siente de una manera mas 
fuerte y vivida el significativo sentido, llegar a estar mas 
entusiasta y esperanzado con el proceso de focalizar dentro 
de SI mismo, y hay menos necesidad ahora de establecer 
explicaciones conceptuales, "cusaciones y apologias. Es un 
descubrimiento profundo para la mayona de la gente cuan
do ellos encuentran posible continuar con el Ieferente direc
to, llegando ella a eva1uarse profundamente, decir pm ejem
plo: como" estoy en contacto conmigo mismo". 

Un hecho muy sorprendente e importante acerca del 
referente directo del significado sentido es que si e1 pro
blema bajo consideraci6n se genera con ansiedad, 0 con 
una molestia e1evada, esta disconformidad que se siente, 
disminuye en 1a medida que el individuo se refieredirec
tamente al significado sentido. Uno podria haber espera
do 10 contrario. Ciertamente 10 contrario es verdad cuan
do, por ejemplo, e1 individuo elige entre varios temas a 
discutir. La perspectiva de conversar esta dificu1tad, e1 
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tema de la provocacion de ansiedad ciertamente hac~ a la 
persona mas ansiosa y aumente este dolor interior en la 
medida en que el decida traer este tema a discusion. Sin 
embargo, una vez en el tema, cuanto mas atienda al con
tenido sentido, la disconformidad disminuye. Si el pierde 
la pista de ella momentaneamente, 12 ansiedad se encien
de de nuevo, y vuelve al difuso disconformismo del lema. 

A medida que el individuo simboliza algunos aspec
tos del significado sentido, experimenta su autenticidad en 
parte por el grado de facilitacion de 1a ansiedad que siente. 

En contraste con la ansiedad 0 disconfonnidad, el sig
nificado sentido llega a ser por sf mismo mas agudo, sentido 
mas distintivamente, en la medida en que el serefiera y sim
bolice correctamente 10 que es. De hecho, su sentido ce ha
ber 0 no simbolizado "correctamente" es, en parte, el senti
do de la intensidad aumentada del significadovivenciado'6. 

16 La palabra "correctarrente" en realidad Ee refiere aquf justa.'l1eI1te 
a la interacci6n entre el refererte sentido y los sfmbolos que es
tamos describiendo. El hecho es que, unos pocos minutes des
pues, el mismotipo de interacci6n con sfmbolos posteriores pro
ducen nuevamente unamuy diferente, GUn cuando ahora la con
eeptualizaci6n posterior "correeta" muestra que "10 correcto" 
no implica que un con junto de sfmbolos dadm, signilique 10 
que el referente directo solamente significa. Mas bien, '10 co
rrecto" se refiere al efecto experienciado (experimentado) que 
ciertos sfmbolos producen y a 10 que se describe arriba, yen las 
definiciones cinco y seis. N. delA. (Lo correcto tiene que ver con 
el Cliente, es la persona del cliente quien determina si ese sfm
bolo fue 0 no certero, es el proceso implfcito al cliente quien 
determina la exactitud de 10 que se siente. N. del T.) 
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T Esta ansiedad disminuida es un hecho muy sor
prendente, mucho mas en contra de la acepcion gene
ral que se tiene aeerca del material provocador de an
siedad. 

Generalmente presumimos que el foealizar direc
tamente la experiencia nos haee lI'.as ansiosos. Mis ob
servaciones indican que la ansiedad aumentada viene 
de la eleccion del tema, y esperamos generalmente esto. 
Por otro lado, dado el tema, mientras mas foealizamos 
directamente el significaco sentido, y mientras mas 
simbolicemos de el correctamente, sentimos mas alivio. 
Atin el menor error en simbolizar ("no, 10 que acabo de 
decir no es justamente eso") aumenta de nuevo la ansie
dad. 

Podremos interpretar teorieamente esta observaci6n 
en terminos de las definiciones cinco y seis y nuestro uso 
del trabajo de Mead y Sullivan. Simbolizar el significado 
implicito senti do direclamente lleva al proceso 
organismico un paso mas adelante. Se siente as!, tambien 
se desprende de esto que nosotros pudieramos conside
rar el referente directo (0 el poner atenci6n) "per sen, ya 
una manera de simbolizar. El referente directo tambien 
como la simbolizaci6n resultante, impliea un alivio 
tensional sentido eorporalmente'7. 

17 La investigaci6n (Gendlin y Berlin, 1961) que emplea correlatos 
auton6micos ha originado esta observaci6n operacionainente. 
Se les di6 instrucciones grabadas a individuos para emplear 
en varios procesos. Despues de cada instrucci6n hubo un pe
dodo de silencio para realizar aquello. 
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Hay otros modos de descnbir el focalizar individual 
de un referente directo del experiencing. Podemos decir que, 
en tales momentos, su experiencingesta "en la delantera de 
la conceptualizacion", "guia sus conceptos". Forma sus 
conceptos, "los verifica" con su significado sentido direc
tamente y, a partir de esta base, decide su exactitud. 

Amedida que el continUa refiriendose directamente al 
significado sentido (probablemente los Ilame "esto"), podra 
encontrar que su formulaci6n previa que sintio como correcta 
debe reemplazarse por otra que ahora siente como mas co
rrecta. El terapeuta puede ayudarle reflejando sus palabras 
tambiffi como" esto", y ayudandole a encontrar palabras y 
conceptos que Ie calcen correctamente". El escuchante, por 

Continuaci6n 17 
Se encontr6 que la resistencia psicolgalvaruca de la piel (tanto 
como la temperatura de la piel y el ritrno cardfaco) indic6 ~eac
ci6n de tensi6n durante el periodo cuando los individuos fue
ron instruidos para focalizar (y reportados mas tarde que fue 
10 que hicieron) interiormente el significado sentieo de un asun
to problernatico. Ello ha continuado en ser diffcil de defL,ir y 
chequear las anulaciones de 10;; individuos despues de e.to y 
otras instrucciones. Por 10 tanto, esta investigacion permanece 
como intento. A pesar de ello, aJgunas replicas han confinna
do la observaci6n en el senti do que, mientras temas 
amenazantes en general provocan tens:6n, la focalizaci6n di
recta interna irnplica una reducci6n de tension. N. del A. 

,. Es extremadarnente importante que el terapeuta refiera sus pa
labras a "este" dato sentido enel individuo y que el comparte 
el hecho que el proceso por sf misrno decide 10 que es correcto 
y 10 que no es. Es mucho menos importante que si las palabras 
del terapeuta se tornen exactas 0 no. N. del A. 
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supuesto, no puedejuzgar la ex:actitud. Ni siquiera eI indivi
duo por si mismo 10 haee, pero si 10 digieramos como po
driamos decirlo poeticamente, su referente directo wee el 
juicio. Ambas personas podran asi sorprenderse por eI rum
bo que toma la simbolizad6n. 

Lo anterior ha sido una descripcion de la manera en 
que un individuo puede referirse directamente a, 0 

"focalizar", unreferente directo del "experiencing", el cual, 
para el, constituye el significado sentido de algful tema, 
situadon, conducta, 0 aspecto de su personaIidad. 

9. La Deve1acioo (segunda fase del foca1izar). 

A veces al focalizar un referente sentido directamen
te, hay un proceso gradual enel que llega a conocerse paso 
a paso 10 que es explicitamente. Ailn asl, ella puede" abrir
se" en un instante dramatico. A menudo suceden dos co
sas, par un lado un llegar a conocerlo mejor gradualmenc 

te, y en algunos instantes cruciales durante los cuales hay 
una rDtable Hapertura". Con un gran alivio f!sico y un 
repentino asombro, el individuo llega a saber, 
sorpresivamente. EI cliente puede sentarse alIi, 
asintiendose a S1 mismo, pensando solo en las palabras 
tales como "si", "10 tengo", sin ailn haber encontrado los 
conceptos para decirse que es 10 que ha "Iogrado". Sin 
embargo, el sabe que ahora puede formularlo y senalarlo. 
Es posib1e, qae, si se Ie interrumpe sorpresivamente, el 
pueda no mantenerlo, para asi mas tarde solamente dedr, 
"reaImente senti que sabia 10 que era en ese morr.ento, 
pero ahora 10 he perdido". GeneraImente, no obstante tan 
rapido como pueda, encontrzra conceptos y palabras para 
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decir aquello que se ha abierto. Casi siempre es un sin 
nllinero de cosas. Por ejemplo; si, pilT supuesto, el tiene 
miedo, y se da cuenta. El no se ha permitido ni siquiera 
pensar entenderse con isl0!l este aspecto de la situacion, y 
esto ha sucedido porque no ha creido que estos aspectos 
realmente existieran, bien, si, el se dio cuenta que ellos 
existian, pero y ademas se sinti6 impulsado a culparse por 
ellos como si meramente 10 hubiera imaginado, y si ellos 
existieran (cosa que es verdad), no puede entender que 
sea posible que "viva con ellos". El no se ha permitido 
tratar de entenderse con ellos (ahora se da cuenta), 0 ni 
siquiera considerarlos como cosas de su imaginacion, 
meramente, porque jDios Mio!, si enos existen realmente, 
entonces el estaria desamparado. jEntonces no hay nuda 
que el pueda hacer!, pero enos existen. Bien, es un alivio 
por 10 memos saberlo. 

Este ejemplo ilustra la multiplicidad que generalmen
te se encuentra en el significado implicito que se ha senti
do como un "esto". Debe, como en el ejemplo, ser una 
multiplicidad que pueda todavia concebirse como una 
"cosa". El expedencing no tiene experiencias deiinidas y 
unitarias. 

El ejemplo ilustra tambien que, a menudo los signi
ficados que se encuentra con tal alivio no son del todo 
agradables 0 bueno. EI ejernplo no esta del todo resuelto. 
Muy por el contrario, ahora reolmente parece imposible. 
Parece claro ahora porque se ha estado tan ansioso. Ello 
parecesin esperanza. AUn cuando sea una gran reduccion 
de tension experimentada y fisicamente cuando el refe-
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rente directarnente sentido se llegue a "develar" de esta 
manera. 

La develacion de un referente directo siempre 
involucra unreconocimiento emocional sorpresivo y pro
funda de nuestros propios sentimientos (previamente tan 
aparentemente tediosos). ''Por supueslo", 10 decirnos una 
y otra vez, HjFor supuestol". 0, decimos "bien, eso que 
usted sabe, eso es 10 que era". Porque 10 que fue sentido 
previamente. en este momento adquiere sentido, IE reso
lucion de problemas puede ocurrir en este estadio. No 
obstante, podemos ver que dado talo cUill juicio, 0 percep
cion, 0 suceso, 0 situacion "por supuesto" nos sentimos 
de ese modo, pero no los juzgamos ahora de la misma 
manera. Sin embargo, mi ejemplo ilustraba aquello, que 
aUn cuando la soluci6n parece mas lejana que nunca, ocu
rre la reducci6n de tensi6n fisiol6gica y tiene lugar un cam
bio genuino. Creo que este cambio es mas fundamental 
que la resolucion de problemas espedficos. 

Una amplia garna de aspectos especificos se inclu
yen siernpre en el funcionamiento y mal funcionarniento 
de la personalidad. No obstante, ruando un referente di
recto del experiencing H aparece" emocionalmente, es por
que ha ocurrido un cambio mucho mayor que cuando se 
comprende cognitivamente tal 0 cual cosa. Esto es mucho 
mas evidente cuanco despues del U descubrimiento" el 
individuo alin no ve el camino a seguir. Dice, Hal menos 
se de que se trata, pero lc6mo podre cambiar 0 tramr de 
enfrentarlo?". AUn durante los mas siguientes y las sesio
nes posteriores parece que ya es distinto, que la cualidad 
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del problema ha cambiado y su conducta ha sido muy 
distinta. Y, como una buena explicaciem de esta solucion 
acota, "bueno, parece que ya se arreglo ahora". Hay un 
cambio global en la manera total de experiencing a E!ste 
respecto. De este cambio senftilo, con falta de descripci6n 
logica, vienen algunas de nuestras "ingenuas" nociones: 
"solo aceptalo", nos decimos nosotros mismos y a los de
mas. 

Podemos recordar que hemos observado individuos 
similares a los recien descritos, reportltrun cambio basico 
de manera tan simple: 

- {.Como es que todoes distinto? 
- Bueno, parece que todo esta bien ahora. 
- {.Le parece atin de que tal 0 cual cosa pueda suceder y 

que Ud. no podra enfrentarse a ella? 
- "si, pero ahora como que siento que es la vida. As! es 

como es, hay que aceptar las cosasas!". 

Y no es justamente 10 que se dijo a si mismo una y 
otra vez, sin ningiln ¢ecto, antes del prooeso en el cual se 
focaliz6 en el significado sentido y iello fue porque se 
develo!. 

De este modo, y tal como ya he sefialado, solo algu
nas veces 10 que se descubre lleva a una solucion de un 
modo explicable. Frecuentemente ocurre un cambio a ni
vel del sentimiento global cuando uno descubre el refe
rente directo, atin cuando esto parece conducir a algo que 
parece peor y menos alentador de 10 que se esperaba. Se 
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observe 0 no resolucion espedfica, el cambio aparece como 
amplio y global. No es solo que este problema se resuelve 
o que sea este el rasgo que cambia, sino que se lleva a 
cabo un cambio mucho mas general. 

Podemos decir que la gran variedad de aspectos que 
estan impl:icitos en cualquier significado sentido ha cam
biado. por ella se infiere el cambio global. Opodemos decir 
que los significados son aspedos del proceso experiencial 
en que cambia el modo de " experiencing"; de alli que tam
bien cambie la cualidad de todos sus significados. 

Tal como 10 deda un Cliente: "hasta ahora siempre 
vi este problema en rerminos de blanco y negro y luche 
por una solucion que fuera gris. Pero ahora esta nueva 
manera no es blanca ni negra, ni gris. iEs en colores!:" As!, 
el descubrimiento de un referente sentido no solo nos in
forma de 10 que estaba implicito, sino que adernas cam
bia el modo completo a traves del cual se experienda. 

10. AplicaciOn Global (tercera fase del focalizar) 

Este modo en el cual el proceso de referenda directa 
y descubrimiento afecta a muchos aspectos de la perso
nalidad es algo identificable en sus informes posteriores 
por la diferencia que resulta de el, y tambien en los mo
mentos que siguen inmediatamente despues del descu
brimiento de un referente sentido. El individuo estci inva
dido por muchas asociaciones distintas, recuerdos, situa
dones y circunstanc:as, todo 10 relacionado al referente 
sentido. Aunque corceptualmente pueden ser muy dis
tintos, comparten el mismo significado sentido con el cual 
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se ha estado enfrentando. Exceptuando este punto, pue
den involucrarse aspectos muy distintos y variados19

• "Oh, 
es por eso que no logro entusiasmarme por esto 0 por 10 

otro". "5i, y otra cosa, acerca de esto es que sucede cada 
vez que debe actuar 0 pensar. No 10 puedo decir, bueno 
10 que yo pienso es mas importante, porque al verla de 
este modo es como me equivoco". u~h, en tal y tal situa
ci6n hice 10 mismo". 

Durante este periodo de "amplia aplicacion" y en 
que frecuentemente sigue al descubrimiento de un refe
rente sentido (develaci6n), el individuo puede quedarse 
sentado en silencio, verbalizando s6lo ocasionalmente al
guna de las partes de este flujo. 

Me doy cuenta de que algunas de las observaciones 
han sido denominadas por otros con el nombre de 
"insight". Pienso que este es un nombre equivocado. pri
mero porque la aplicacion global no es de ninglin modo 
un esclarecimiento 0 un temor claro, ni tampoco es basi
camente una mejor comprensi6n. Mas bien el "insight" y 
la mejor comprensi6n de los resultados, son el proc.ucto 
de este proceso como algunos de sus marcados aspectos 
que requieren cada uno especial atenci6n. Se puede estar 
seguro que para cada relaci6n 0 aplicaci6n que el indivi-

19 Siempre podemos aplicar la 10gica despues del proceso de for
mular las relaciones implicadas, pero nunca podemos adelan
tamos y elegir una de las miles de posibilidades entre varios 
problemas tapicos que funcionen en un proCesD sentido con
cretamente tal como 10 hemos descrito arriba. N. del A. 
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duo piense explicitamente, hay miles de significados den
tro de los mismos miles de los cuales no piensa, pem algo 
ha cambiado, sin embargo, en ese momentoj no es su pen
samiento acerca de la diferencia que el descubrimiento 
haya provocado, sino que el descubrimiento mismo 10 
cambia en estos miles de aspectos. El cambio ocurre pien
se 0 no en cualquiera aplicacion y considere 0 no el des
cubrimiento como resolutivo. No obstante, tal como es
toy enfatizando, el puede irse perfectamente diciendo, "no 
tengo idea de 10 que puedo hacer con esto 0 c6mo cam
biarlo". Pero ha carrcbiado ya, y tambien ha cambiado la 
gran multiplicidad de aspectos par los cuales "esto fun
ciona" implicitamente. 

11. Movimiento del Referente (cuarta fase del 
focalizar) 

Se siente una alteraci6:l 0 movirniento definido del 
referente directo (R.D.)20. Este "movimiento del referen
te" se da frecuentemente despues de las tres fases que 
acabamos de describir. Cuando ha habido referencia di
recta ocurre un descubrimiento dramatico, y cuando el 
flujo de aplicaci6n global subyace, el sujeto encuentra que 
ahora se refiere a un referente directo que siente como 
diferente. Los significados implicitos que se puede:l sirn
bolizar de este referente directo, sonahora totalmente dis
tintos. Es una referencia directa nueva; y entonces el pro
ceso de cuatro fases comienza nuevamente, 

20 Para facilitar la lectura se ha optado por usar la unidad U RET 
como modulo de c2mbio para distinguir al referenre directo 
como una Etapa del proceso del focalizar. N, del A. 
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Pero el focalizar no es siempre divisible tan nitida
mente en un proceso de cuatro etapas. Como se ha sena
lado anteriormente el descubrimienfo puede ocurrir con 0 

sin flujo perceptible de tzplicnci6n globul 

La develacion puede ocurrir tambien de un modo 
no tan dramatico, en varias etapas de simbolizacion suce
siva. Y aun sin descubrimiento, aun sin ninguna 
simbolizacion que se sienta como correcta. El referente 
directo del individuo puede llevar adelante e: proceso de 
sentir; y es experienciado con una tension corporal rele
vante. Lo que aqui estamos denominando cuarta fase del 
focalizar, el movimiento del referente, puede ocurrir en 
cualquiera de estos momentos; la sola referencia directa 
no cambia ni mueve el R.D., pero 10 hace mas fuerte, de 
modo mas agudo y mas perceptible, aumenta su intensi
dad como sentimiento y disminuye la tension difusa, la 
intranquilidad (incomodidad), y la ansiedad. Sin embar
go, algunas veces, el mero proceso de referencia directa 
continua cambiando 0 II MOVIENDa' al R.D. Con mayor 
frecuencia dicho movirniento sucede despues de al me
nos cierto grado de descubrirniento y simbolizacion y es
pecialmente despues de sentir el flujo de la aplicacionglo
bal. 

El individuo siente claramente un cambio en la cua
lidad del referente sentido. No es solo un cambio, sino 
que es algo "dado" 0 un "movimiento" sentido 0 eKpe
rienciado directamente, que se siente como bueno y bien
venido. Su tremenda importancia reside en el hecho que 
despues de dicho movimiento de referente (atin muy pe-
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quefto), el significado implicito llega ahora a ser diferen
teo La perspectiva 0 "escenario" inicial con que se enfren
taba antes, ahora cambia, siendo muy distinto. 

Es justamente este movimiento del referente que 
generalmente falta cuando uno se Imbla a S1 mismo, cuan
do uno se ha recitado todas las mismas razones, conside
raciones, y los modos de como sena mas responsable sen
tir, etc., consecuente y generalmente ei mismo referente 
sentido (inniterndo) esta atin am, y la misma ansiedad di
fusa tambien; de esta falta de movimiento del referente 
uno infiere que nada ha cambiado realmente. 

Redprocamente despues del movirniento del refe
rente los significados 0 sirnbolizaciones que uno promue
va son diferentes. Las consideraciones relevantes son di
ferentes. El escenario total (global) es diferente. Por su
puesto, generalmente en dicha fase uno encuentra "solu
ciones". El individuo puede decir: "bueno, eso tarnpoco 
me a)uda, pues ahora esta sensacion de irnpotencia pare
ce como si fuera el peor crimen de Ia tierra, el ser impo
tente, debil, dejar simplemente que todo me suceda. No 
se puede soportar €sto tampoco. No se que hay de malo 
en ello. Quiero decir, si realmente de ningtin modo puedo 
hacer nada en relaci6n a eso". Aqui vemos que no hay 
nada que insinue una soluci6n, pero ahora han cambiado 
las consideraciones relevantes. Lo que observa y simboli
za es diferente consecuentemente al hecho de que al refe
rente sentido, al cual se refiere directamente, debido a que 
esto es ya distinto. 
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EI movimiento de la referencia da direcci6n al pro
ceso de focalizar. La atenci6n y simbolizaci6n del indivi
duo tiende a seguir esa direcci6n, 10 que produce el nen
cionado movimiento del referente. 

Sin movimiento del referente, 10 que se diga es s610 
10 "meramente" hablado, 10 "meramente" intelectualiza
do, un "mero" relato, un "mero" hablar. 

El movimiento del referente es la experiencia directa 
de que ha ocurrido algo mas que la logica y 1a verbaliza
ci6n. El movimiento frecuentemente puede ser analizado 
16gicamente (pueden formularse relaciones 16gicas entre 
10 que dijimos antes y 10 que decimos ahora). Sin eIr.har
go, dicho aniHisis 16gico puede ser hecho entre verbaliza
ciones de cualquier tipo, sin que haya habido 0 no 
movimiento del referente; y, frecuentemente, para un pe
queno trozo de movimiento del referente el entrelazamien
to 16gico 0 conceptual es extrernadamente amplio. Ailn 
un pequeno movimiento del referente puede provocar 10 
que conceptualmente aparece como una posici6n venta
josa y totalmente distinta. 

El movimiento del referente es un cambio en el sig
nificado sentido que afecta a la simbolizaci6n. 

Espero haber dado una idea de las caracteristicas 
sobresalientes de aquello que denomino las cuatro tases 
del focalizar. 

Para resumir las etapas del focalizar son: 
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Fase 1 

Fase2 

Fase3 
Fase4 

Referente Directo,o el hecho de referirse direc
tamente a un significado sentido que es 
conceptualmente vago, pero nitido en el sentir; 
La Develaci6n y la simbolizaci6n de algunos 
aspectos; 
Una ernergencia de la aplicaci6n global; 
Movimiento del referente; y el proceso puede 
recomenzar nuevamente con la fase 1 (8-11). 

Estas cuatro fases caracterizan al "focalizar" como 
proces021

• 

21 Debo ahora describir algun03 aspectos que comUnmente son 
denominados de "atenci6n interna" que no involucran La refe
renda directa y, por Lo tanto, ya no son parte del focalizar. 
Tomando en consideraci6n que el termino "experienciar" in
cluye cualquier tipo de experlencia, mientras 10 consideramos 
como internamente sen/ida y 10 apliquemos a la formulaci6n 
te6rica del proceso, Las confusiones surgen concemiendo al 
modo de experienciar denominado el riferente directa (R.D.). 
Especialmente d~sde el momenta en que el referente directo es 
sentido, ha sido confundido con las ernociones (tambien se afir
rna de las emociones que son sentidas). Pero elreferente direc
to es intemamente complejo y un individuo se siente en "con
tacto consigo mismo" cuando se refiere a eso, mientras que las 
emociones son internamente de una sola cualidad ... 8m "cla
ras". A menudo mantienen a~ sujeto que siente dentro de sf 10 
cual es el terreno complejo de la emod6n. Estas y 6tras distin
ciones quedaran mas clara8 en la lista siguiente de tipos de 
sucesos que ocurren dentro riel individuo los cuales no son el 
referente directo (R. D.), Y por 10 tanto, no pertenecen al 
focalizar. Para resurnir, el referente directo no es: 
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Si la capacidad de responder del escuchante 10 hace 
posible, el individuo se encuentra a S1 mismo trasladan
dose desde un movimiento de referente y de un conteni
do por descubrir otros de un modo sucesivo. Cada vez 
que la escena interior cambia, nuevos significados senti
dos estan ahi para el; los cielos de las cuatro fases pro
mueven un amplio proceso de sentir. Este proceso de sen
tir tiene una caracteristica mlly fuerte de autopropulsion 
sentida concretamente. 

Como terapeuta he aprendido que uno debe depen
der de este proceso sentido de autopropulsion del cliente. 
Este es un principio importante, ya que nosotros los tera
peutas tenemos el poder de disfrtlerlo 22. Cuando as! sucede 

Continuaci6n 21 
21.1 Emociones clams. Las emociones de culpa, vergiienza, mo

lestia, 0 el sentimiento de que yo sea "malo" sonacetnlde mi 0 

de este aspecto de mi experiencia y el significado que tiene 
para mi. Estas emociones no son en sf la experiencia y el signi
ficado que ella tiene para mi. Las emociDnes como tales no son 
una referencia directa al experienciar sentido como proceso. 
Debe, por 10 menos momentaneamente, llegar por estas emo
ciones acerca de mi con el prop6sito de referirme a 10 que todo 
esto significa para mi, porque y que es 10 que me hace sentir 
avergonzado. Por ejemplo, debo decirme: "bien, de acuerdo, 
estoy muy avergonzado; pero desde un minuto hasta ahora, 
aunque ello me hace sentir muy avergonzado, quiero sentir en 
qui consiste esto dentro de mi. 

n Esta letra cursiva fue hecha por el traductor solo en esta oca
si6n como un modo de destacar el enorme poder lingilistico y 
actitudinal del terapeuta £rente a este delicado proceso 
autopropulsado del Cliente. N. del T. 
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(con demasiadas explicaciones 0 "insights de 10 que el te
rapeuta pueda estar viendo en 10 que dice el cliente), en
tonces no occrre este proceso de sentimiento. Por otro \ado, 
he aprendido tambien que mis preguntas y mis propias 
expresiones pueden ser utiles, y que al estar provisto de 
ello intento siempre decirIe al sujeto que se refiera a su 
referente sentido y Ie hago saber con ello que me gustaria 
que el continuara en \a focalizaci6n de tal referente. 

Conti.'luaci6n 21.1. 
Otro ejernplo puede ser este: un cliente pierde muchas horas de 
sueno cada noche, con ansiedad, vergiienza y resentimiento. Se 
culpa por sus reacciones ante dertas situaciones. Se senna egofsta 
y avergonzado por todo el asunto. Asf como tratO de resolverlo, 
se sintio alternadamente res€Iltido (hubiera querido sobrepo
nerse, enfrentando e: hecho, sin retroceder, etc.) y por otro lado 
avergonzado (era un tonto, humilladamente despreciable, etc.). 
S610 en la sesion terapeutica Ie fue pOSlble focalizar directamen
te en "esto": "10 que yo siento", acerca de 10 cual, asinti6 tarn
bim, "suelo tener estas ernociones". N. del A. 
Pareoe bastznte claro y universal que S€Iltimos c Jlpa, vergiienza 
y maldad, en lugar de sentimientos que estan reladonados a aque
Uo de 10 cual sentimos vergiie=a, culpa 0 maldad. Es casi como 
que estas emociones por si solas impidieran que las signilicacio
nes de ello aparezcan en nuesl:ros sentimientos no tanto porque 
sean tan desagradables, sino porque omiten el punto con el cua1 
pudieramo5 completar, simbojzar, respondemos y atender a eso 
que sentimos centralmente. Me inclino a formular la hip6tesis 
que la culpa, la vergiienza, 0 la maldad son ernociones que ocu
rren como respuestas en lugar de responder a ello, por la accion 0 

la simbolizaci6n, darfamos de otro modo con nuestro referente 
directo. Estas emociones parecen completar, pero de hecho "omi
ten" los significados implidtos incompletos. 
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Una vez que ha surgido este proceso de sentimiento, 
se continua despues que el individuo se ha comprometi
do en la cuarta fase de su focalizar, y que ya hemos descri
to. As! durante varios elias transcurridos entre dos sesiones 
psicoterapeuticas, el cliente puede encontrar nuevos pen
samientos importantes, sentimientos, recuerdos y estalli-

Continuacion 21.1. 
Es cerno un animal que responde a su hambre y llEve adelante el 
proceso digestivo organismicc, tal animal estarfa mas consciente 
del dolor de su piema y se conducirfa de acuerdo a ello. En:ual
quier grado, la preocupaci6n de estas emociones se fundamenta 
en que no debe confundirse con el significado senti do, el cual, 
aunque relacionado a EStas ernociones, necesita del focalizar. 
Un cliente descnbe esto en sentimientos de un hura....m: "Si Ud. se 
introduce en algo de veras, es como meterse dentro de un huracan 
y que no se viera nada alrededm Uno debe entrar en eI y mante
nerse, entrando mas alla y mas ana hasta que uno llega a encon
trarse cen el ojo del huracan. Alli se encontrara una quietud y Uei 
puede ver donde se halla en reaJ.daei EslD expresa beI1amente el 
hecho de que la direcciOn del focalizar esta deIinitivamente dentro 
de las emociones, y no lejos de elias aunque tambifu ese focalizar 
implique algo cualitativamente muy diferente de 10 meramente 
"no ver nada alrededor" por las ernociores. La ilustraci6n capta 
tambifu algo de la idea decentralidad, profundidad y quietud que 
uno encuentra, la cualidad que otros han llIDlado "estar en contac
to consigo mismo". El referente sentido, por ejemplo, soy yo ~ Ello 
cubre y es mil cosas a la vez. En comparaci6n, el tonG emodonal 
que 10 acompaiia y Ie parece no es sf mismo mil cosas. Para perma
necer junto a ello meramente 10 alimenta. 5iempre bay un "aIiento 
sostenido", tenso, una cualidad hermetica en la mayorfa de estos 
tonos emodonales. Alejarse de la emoci6n es alejarse tambien en 
direccion opuesta a encontrarse consigo .. i\si uno debe "rnoverse 
hacia dentro" y "a traves", "sobre por". Estos tonos emocionales 
hacia el referente directo el cual es el signijicatio sentido de lode ello. 
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dos internos que "Ie vienen". Puede haliar un "movirnien
to" generalizado, "un suceso intemo lieno de sucesos", 
aUn sin un contenido simbolizado especifico. Es as! que 
un proceso de senfimientototalllega a ser autopropulsado y 
sobrepasar las cuatro fases del focalizar que he descrito. 
EI pnpel de In relncion personal-el modo en que Ins respuesms de 
otrn persona ajectn el "expenmcing" de un individuo, y por 

Continuaci6n 21.1. 
La diferencia entre focalizar y "revoicarse" 0 "estar atrapado dentro 
de" ciertas emociones es mas drarnaticamente evidente cuando se 
compara las experiencias cotidianas de un individuo, cuando el se 
dedicaa unadifirultad depersonalidad par sf solo, y cuandolohace 
en presencia de otra persona que Ie comprende. La diferenciaes dra
rruili.ca, porque par mochas horas eI ha estado dando vueItas sin
tiendo la misma serie de ernociones y careciendo deun posible J11DOl~ 
miento de reformte. En contraste con ella a menudo con sOlo decide a 
otra persona en poco de 10 cual ha estado sintiendo y persando, 
produceunreferentedirectoyunmovimientodereferente.Masade
lante discutiremos el rol de esta otra persona para hacer posible e1 
focalizar Y otros procesos terapeuticos. Las respuestas de otra pers0-
na a las emociones, per ejempIc, puede posfbilitar "ceder er. ellas", 
"permitirlas" y "llegar por" elias, de tal modo de referirse directa
mente a1 significado sentido. Es posible con frecuencia, mill cuando 
siempre insesuro y dilicil, que el individuo focalice estando solo. 

21.2 La 6rbita circunstancial. As! como uno puede perderse en las 
emocionesnilidas de a.dpa, vergiienza, omaldad, tambien unopue
de perderse en una recitaci6n interior de circunstarcias, tales como: 
10 que uno deberfa haber hecho y 10 que en realidad hizo; 10 que 
otroshicieron, o debieronhaber hecho, opudieronimaginarsehaber 
hecho, etc. Tcl juego y re-juego de la circunstancia, la repeticiOninte
rior de conversaciones, y el re-desernpeftar dram.itioo son claramen
te cistintos del signiliado senlido que todo esto tiene y en 10 cual el 
sujeto puede focalizar (tal vez, con ayuda de alguien). 
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ende el modo en que los con/enidos de la persona{idad SO!! CtlJn

Nobles inherentemente. 

Estamos tan familiarizados con los contenidos (sig
nificados simbolizados) que a veces discutimos los pro
blemas psicologicos como si La personalidad no fuera otra 
cosa que contenidos. Olvidamos las diferencias obvi2s que 
no solo existen en 10 que la experiencia de un individuo es 
en un momento dado, sino ademas en co= ilIa experi
menta. Entonces podemos formularnos una pregunta 
como la siguiente: lQUE~ diferencia produce la relacion 
interpersonal, ya que el sujeto puece pensar y sentir los 
mismos contenidos cuando el esta solo, del mismo modo 
que cuando esta conotra persona? 

Continuaci6n 21.2. 
Con frecuencia el cliente lIega a la eonsulla despues de nOCc1es sin 
dormirydias, cansadodedarleweltasalasunrocira.mstancialmente 
y encuentra, con algunas respuestas al significado sentido de "todo 
esto" que con gran alivio se refere ahora directamente y d€Vela el 
significado sentido. Sin importar Ia mala imagen dE ello. Con el pro
pOOto de que surja el proceso del sentit; debemos a veces rnantener
nos en silencio, al menos por perfodos corlos. 
Si el que habla todo el tiempo es el 0 yo, muy poco del referen
te directo tiene lugar. Por 10 tanto, cuando til ha parado de ha
blar y yo de responder, me alegro en caso de exista un poco de 
silencio en el eual til puede llegar a sentir el significado del que 
ha estado hablando. Y me siento contento especialmente al 
comprobar que la cosa siguiente a la que el cliente hace men
don continua no simple y 16gicamente como 10 habfa dicho, 
sino que muestra que el ha estado inmerso en algo sentido. 
• La letra cursiva en la nota de pie de paginas es del traductor 
para fines didacticos. N. del T. 
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A menudo un terapeuta (0 cualquier persora que 
escucha deseando ayudar) sentira que debe "hacer algo", 
"agregar alga", llevar al cliente a un nuevo contenido 0 

"insight", de tal modo que eso sea una ayuda y que ello 
provoque una diferencia. 

Lo que es mas, existe una gran diferencia en como 
uno piensa ysiente estando solo y como unopiensa y sien
te estando con otro. EI contenido conceptual puede (por 
un tiempo) ser el mismo a aquel producido cuando el in
dividuo piensa y siente por S1 mismo; pero, el modo de 
experienciarlo sera totalmente distinto. Consideremos, por 
ejernplo, al ser censurado y criticado antes de siquiera 

Continuaci6n 21.2. 
De este modo puedo darme cuenta que un referente directo ha 
proporcionado la transicion desde aquello de 10 cual estaba 
hablando y de 10 que ahora dee. Este U descenso" hacia sf rnis
mo, este estar focaliZllndo,: y todo el proceso de sentirniento que 
brota, produee verbalizadones al flujo subyaeente de los suce
sos de cambio en la personalidad. Este procesD del seniimiento 
aufopropuis!ldo es el motor esencial del cambio de personalidad 
podemos tomarnos, 10 senti do fisieamente y los pasos 
verbalizados del focalizar son claramente distintos de aque-
1I0s de la 6,bita circunstancial. 

21.3. La tfrbilt; expiicntoria. Intentar explicaciones es algo distinto 
del referente directo: U ~Es s610 que soy aSl de hostil?" "~Debe 
significar ello que estoy proyectando una homosexualidad la
tente?" "lEsto significa que tengo una neeesidad de fallar?". 
"LEs s610 que trato en loposible de ser correcto?"." ~Estoytra
tando de tener el carino que no tuve cuando nifio?" "lEsto es 
una paranoia?". "lOtra gente no se preocupa tanto por esto, 
entonees signifiea que no esloy agradecido de 10 que tengo?". 
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recepcionarse aquello que se esta diciendo. En este caso, 
mi manera de experienciar estara bastante limitada. Pen
san~ menos y sentire menos de 10 que 10 hago cuanGo es
toy solo. Tendere a decir 10 que se U debe" decir, en h~rmi
nos escurridizos y generalizantes, y usando vocablos de
licadamente elaborados. Lo intentare sentir p:ufundamen
te, pero no 10 lograre ni en la forma intensa ni con una . 
riqueza de matices contenidos. Ciertas cosas jamas me 
sucederan en tal caso 0, si ocurren me las reservare para 
los momentos en que este solo y en que pueda sentirlas 
nuevamente sin los efectos restrictivos de las respuestas 
de ese otro (censurador). Todos conocemos estas diferen
das entre el modo de experienciar con este tipo de perso
nas, comparado a cuando estamos solos. 

Continuaci6n 21.3. 
Cuando sean los conceptos explicatorios, simplistas 0 bntos, 
sofisticados 0 bastante exactos, son sOlo utiles si uno los emplea 
como sefiales para nombrar momentaneamente y adentrarse en 
un significado clirectarnente. Sin ello, nuestras reilexiones entran 
en un vacio, y no pasa "de ahi". El "darle vuelta a la cosan con 
explicaciones desboca "lamaquina mentadeslizandola por !as rue
das". 5610 10 confunde a uno, 10 cansa, y es bastante distinto del 
focalizar en el significado sentido. Afut un pequeno paso del 
focaIizar puede cambiar la escena interior de tal modo que un con
junto completo de conceptos explicatorios de pronto 11egan a ser 
irre1evantes. En comparaci6n ron el significado sentido, lcs con
ceptos explicatorios son tan gruesos, tan generales, tan vacios, que 
aUn cuando ellos sean exactos 5610 ayudan a las abstracciones. 

21.4. La auto-reingeniena. Un cuarto tipo de dar vueltas sobre el 
asunto consiste en algo que puede llamarse" auto-reingenierfa". 
En esto uno tampoco atiende a los significados sentidos. En 
lugar de ello, uno "Ie conversa a" uno mismo, interiormente. 
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De un modo similar, existen otras personas (tenien
do suerte de conocer algunas) con quienes, al hablar, sen
timos mas intensamente y con mayor libertad cualquier 
cosa que vivenciemos. Pensamos en mas cosas, tenemos 
la paciencia y la destreza de profundizar mas en los deta
lies, toleramos mejor nuestra propia tension interna cuan
do Ie estamos hablando. Si estamos tristes 0 nos entriste-

Continuaci6n 21.4. 
Unoes muy activo, acomodando y re-acomodando los sentimientos 
de simismo SrI parar de sentir justo 10 que ellos son. Estareingenierfa 
de sf es claramente dislinta del focalizar acerca de un referente senti
do y del sentr Y simbolizar su significado implicito. N. del A. 
La auto-reingenierfa no siempre es util. De hecho puede ella tener 
exitoexactamenteen1amedidaenqueelexperienciardeunoenla 
referencia dada funcione implfcitamente, El problema con la fuer
za de voluntad y la neingenierfu no es, romo 10 sostiene Sullivan y 
a veces Rogers pareoe asumir, de que no exista tal cosa. No, existe. 
Uno no siempre es automaticamente "llevado" a laacci6n 0 al auto
control. La fuerza de voluntad, la decL<i6n, la reingenierfa de sf 
mismo son neoesariasa menudo. No obstante, ellas no pueden es
forzarse efedivamente al punto donde el "experiencing" no :'uncio
na implfcitamente. En tales consideracicmes las respuestas de S1 
mismo 0 las::espuestas de los olms se requieren primero que nada, 
de tal modo que el proceso pueda ser llevado adelante y el 
experienciar funcione entonces implicitamente. 
Este focalizar puede set 10 que siempre se ha querido decir en reli
giOn en los terminos "escuchar a la voz todavia pequena". Esto se 
ha confundido recientemente ron la conciencia (y s610 en la gente 
muy bien ajustada puede identficarse conciencia y referente direc
to), La rnayorfa de la gente se ha confundido de doode "escuchar" 
y lJoirEl esta 'SvozlJ. Lo anterior indica que U escuchar" significa en 
realidad rnantenerse en silencic, parar de "conversarse" a uno mis
mo, y sentir justo 10 que esti alli, sentido corporalmente, significa
tivo, y acerca de 10 CUll aclarar mas y luego verbalizarlo. 
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cemos estando solos, entonces con estas personas llega
mos a llorar. Si estamos detenidos con nuestra culpa, ver
giienza, y ansiedad, entonces con esta persona podemos 
revivir de nuevo, intemamente, como siendo mas que es
tas emociones. Si hemos mostrado disgusto y fastidio con 
nosotros mismos hasta el punto de llegar a estar silencio-
50s y "apagados" por dentro, entonces con esta persona 
llegamos a estar "vivos" de nuevo. Asi como Ie contemos 
a esta persona antiguos sucesos, familiares yrepetidos de 
mucho tiempo, encontramos todo ella mas fresco y rico 
en significado, y no sera necesario contar todas las facetas 
del significado personal que ella encierre en un momenta 
dado en e1 presente. 

leomo explicaremos te6ricamente estas diferencias 
en el modo en que experienciamos en relacifu con otros y 
estando solos? 

13. m modo de experienciar (0 de uexperiencingu )23 

Ademas del contenido de 10 que decimos estar 
experienciando, existe tambien el modo en el cual 
experienciamos. Existen pocos terminos en nuestro len
guaje psicologico formal que denote las diferencias en los 
modos de un" experiencing'~ Definamos, por 10 tanto, algu-

Continuaci6n 21.4. 
La regIa para focalizar, una regIa para aplicarse internamente 
uno mismo, es "caUarse y escuchar". Luego a traves de referir
se al referente sentido concretarnente, podra eUo desenvolver
se; vendran al foco, la sensaci6n de su significado, y luego de 
las palabras. N. del A. 

23 Las comiUas son del Traductcr. N. del T. 

114 

nos terminos nuevos. (Estos terminos se sobreponen de 
tal modo que con una explicacion completa de.unos nos 
dara La clave de los otros). 

La inmediatez del "experiencing" 

La inmediatez puede contrastarse con la disociaci6n 
o postergaci6n afectiva. En terminos poeticos y descripti
vos se han inventado expresiones de la gente para descri
bir la inmed:atez y sus opuestos. "Hago todo bien, pero 
no estoy en ello" 0 "soy el espectador de mi propia con
duda" 0 "10 que ello significa me mantiene tan ocupado 
que f.O siento 10 que sucede", '13 vida transcurre muy bien, 
en tanto que yo estoy como en algtin cuarto oscuro, ape
nas 1a puedo escuchar. No me siento viviendo en ella". 

Actua1idad 

LEstoy reaccionando ala situacion presente? i,Estoy 
sintiendo unahora 0 es la situacion presente una ocasi6n, 
un lastre para un modelo de sentimiento recurrente, es
tructurado, repetitivo y familiar? 

La riqueza del detalle fresco 

Cualquier experiencia momentanea posee la nitidez 
de los detalles que uno expeTiencin implicitamente, cJguna 
de las cuales se puede simbolizar y diferenciar. En oposi
cion a esto, el patron de sentimiento estructurado se cons
tituye solo de unas pocas emociones y escasas significa
ciones. 
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A veces, no obstante, uno ni siquiera puede tener ri
queza alguna en un presente, sino que solamente el mis
mo gastado y viejo patr6n de sentimiento. En tales casos 
los psic610gos se inclinan a seftalar principalmente al con
tenido de este patr6n aftejo. Decimos "Esta es una reac
ci6n de protesta contra la autaridad" 0 "esta es una nece
sidad de dominio" 0 Hun impulso sexual inf=til" de tipo 
"parcial" tal como "voyerismo" 0 "exhibicionismo", 0 una 
"necesidad agresiva pasiva". Tendemos a negar el hecho 
de que tales modelos de sentimientos son tambien distin
tos en el modo en que funcionan a aquel de un 
"experiencing" inmediato, presente y enriquecido de deta
lIes. No es s610 que reaccione pobremente ante la autori
dad. Mas bien, yo reacciono de este modo a toda persona 
que perciba como autoridad; y algo mas importante aUn, 
s610 reacciono a su "ser autoridad" y no a el como persona 
global, ni a muchas de sus facetas presentes ni a nuestra 
situaci6n particular que es en S1 distinta de muchas otras 
situaciones. El "modelo de autoridad" 0 cua.quier mode-
10 similar, es s6lo un "croquis gastado". Mi "experiencing" 
es una esfructura rigitio en su modo de funcionar cuando 
"estoy experienciando"24 s6loeste esquema gastado ysien
to s6lo este conjunfo estoblecido y repetido de emociones, 
perdiendo la mirada de detalles frescos del presente. Tal 
vez me resista con las conductas de mi jefe ann si el modo 
de experienciar fuese el6ptimo. La verdad es que se pier-

24 La comilla eshi co10cada para destacar que en espano1 no exis
te el verbo "experienciar"; no obstante, 10 estamos usando como 
un modo de ilustrar "un proceso de sentimientos que estoy 
viviendo de este modo precisiJ", 0 "estoy experienciando" in
temamente en mis sentimientos. N. del T. 
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de mucho tiempo y atenci6n en decidir si con mi reacci6n 
loculpo a el 0 me culpo a rni mismo. Ello no tiene impor
tancia alguna. Lo que S1 importa es el modo de mi 
expecienciar. No importa cuan indeseable pueda ser ello, 
mi "experiencing" esta "estructurado" esquematicamente, 
ni siquiera experimento tal odiosidad excepto como mera 
sugesti6n para la experiencia de mi antigua y gastada es
tructura. 

Los todos cristalizados. 

A menudo hablamos de contenidos 0 "experiencias" 
como si fueran unidades aparte, entidades con una es
tructura propia. Pero esto es valida s6lo en la medida en 
que mi "experiencing" este estructurado rigidamente en 
su modo de funcionamiento. 

Por ejemplo, cuando escucho alguno de los senti
mientos de atra persona, pienso ocasionalmente en mis 
propias experiencias. Necesito de los sentimientos y sig
nificados de mi prcpia experiencia para comprender la 
de otro. Sin embargo, si continuara en mi experiencia ex
plicitamente como tal, no podrian alcanzar el signilicado 
que las del otro tienen para S1. Se podni as! insistir que las 
experiencias son las mismas (0 si uno es discreto sabra 
que en realidad no Ie esta comprendiendo al otro). A me
nos que mis experiencias funcionenimplicitamente de tal 
modo que pueda nuevamente comprenderie, no podria 
hacerlo de modo alguno. En la medida en que mi "expe
riencing" esta estructurado rigidamente, tam poco funcio
na inplicitamente. No es sentido por mt con sus miles de 
aspectos impHcitos funcionando de tal modo que yo lle-
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gue a algunos significados frescos, algo de 10 que el otro 
me este tratando de contar. En lugar de esto, mas bien mi 
experiencia es un "todo congelado" y no cedera en su es
tructura. Cada vez que alguien requiera del funcionamien
to implfcito de mi "experiencing" en tal sentido s610 sentire 
mi estructura cristalizada en su totalidad y aparte de ello 
no ocurrira nada nuevo. 

Repetitivo versus cambiante. 

Ya que la estructura rigida y cristalizada del 
experiencing no funciona interactuando con los detalles 
presentes, tal estructura no se modifica con el presente. 
As1, si ella permanece igual, entonces se repite en muchas 
situaciones sin el menor cambio. En la medida en que el 
modo del "experiencing" mantiene su estructura rigida, las 
estructuras en S1 mismas no se modifican por los sucesos 
del presente. 

Funcionamiento Implicito Optimo. 

Queda claro despues de 10 expuesto, que al ser el 
modo del "experiencing" una estructura rigida, no puede 
ocurrir el funcionamiento im?licito de el. En lugar del sin
mimero de significados del experienciar que debieran es
tar interactuando con el detalle presente para interpretar-
10 y reaccionar a el, el individuo tiene un modelo de sen
tir de tipo estructurado 0 un modo rigido de experienciar. 

De este modo estos !erminos intentan definir 10 que 
heroos denominado fa monera de experienciar. 
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14. a estar en proceso versus la e!ltructura rfgida 

El "experiencing" esta siempre en proceso y siempre fun
cionaimplicitamente. Aquellos aspectos que estanestructurndos 
rfgidnmente no son "experiencing". El contenido conceptual en 
unsentidonbsWctopuedeptm?Cffelmismoconundistintomodo 
de experiencing. No obstante, en el caso de estructura rigida, el 
experiencingse pierde, en muchos aspectos. Con "echar de me
nos" 0 "perder" el proceso queremos significar que desde un 
punto de vista externo podemos notar que el funcionamiento 
implidto del "experiendng" deberia estar alli,. peru se enruentra 
s610 el proceso que escapa a la estructura, que la pasa por alto, 
yel "experiendng" que fa rodeo!! In conduce tl elln. Podema; decir 
que los aspectos de esta ligadu:-a estructura1rigida,no estan en 
proceso. 

15. la recomtitucien procesal 

Se ha dicho hasta ahora que la; simbolos 0 sucesos pue
den l!evar odelonte el proceso del "experiencing': Este Ultimo es 
esencia1mente una intemcciOn entre sentirnienta> y "simbolos" 
(atenci6n, palabras, su:esos), del mismo modo que la vida oor
poral es una interaociOn entre el organismo y su medio. En su 
naturaleza basica, el procesovital ffsico es en S1 una interacci6n. 
No s610 necesita del aparato respiratorio del organisrrD sino 
tambien del oxigeno medio ambiental. El proceso quimico im
plica el oxigeno, las sustancias nutritivas. Si aplicamos este 
modeloconctptual deinteracci6n procesalal "experiencing", po
demos consiclerarlo como una intemcciol1 de sentimientosysuce-
80S (estos Ultimos pueden ser sonidos verbales, la conducta de 
los otros, cua1quier cosa que interachle oon los sentimientos). 

119 



Si formulamos de esta manera la teoria del 
"experiencing", podemos sefialar la razon de que las respues
tas de otra persona afectan fundamentalmente al modo de 
experienciar del sujeWS. Asi, si hoy Ufm interflCdOn, htzbrti un 
proceso de interacci6n en mtlrchn. Oertos aspectos de la perso
nalidad estaran en proceso. No obstante, sin la respuesta, no 
habra proceso en absoluto (en tales aspectos especificos). 

Subjetiva y fenomeno16gicamente, la gente describe 
esto como "un volver a vivir internamente", 0 en pala
bras del cliente: "siento muchas facetas nuevas de mt mis
mo". Las respuestas pueden reconsfituir el proceso de 
"experiencing" en aquellos aspectos en los cuales, antes de 
la respuesta, no habia proceso (no existia interacci6n en
tre sentimientos u otro evento cualquiera, y por ende no 
habia proceso de interacci6n en marcha). 

La condici6n peculiar de la "experiencia" que no estd 
en proceso ha mantenido en jaque a la Psicologia por mucho 
tiempo. Se Ie ha Hamado experiencia "inconsciente"26, "re
primida", "solapada", "inhibida", 0 "negada" etc. El he
cho es que observamos a individuos que llegan a sentir 
activamente y de m~'1era consciente (de aqueHos modos 
que antes no sentian) al responderseles de cierta manera. 
El individuo siente que esos sentimientos han estado siem-

25 Nuestra formulaci6n aqui puede ser como una extension de 
los conceptos basicos de Sullivan citada anteriormente al co
mienzo de nuestra discusi6n de Sullivan. N. del A. 

26 Se debe considerar nuestra discusi6n inicia1 del paradigma de 
la represi6n. Ademas se recorrienda ver la discusi6n posterior 
acerca del inconsciente, en la definici6n 24. N. del A. 
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pre alli de alguna manera, pero no se "sentian". La psicolo
gia no puede negar esta observaci6n COffiUn. Un modo de 
fonnularla esln reconstitucWn del proceso del "experiencing': 

16. Los Contenid08 son Aspectos Procesales 

lQue es un "contenido" de experiencia (0 "una ex
periencia", cuando uno quiere referirse a un contenido 
dado)? Sefialamos (definiciones 3 y 5) que los significa
dos irnplicitos y sentidos del "experiencing" pueden po
nerse en interacci6n con sirnbolos verbales. Cuando deci
mas que los sirnbolm "significan" 0" representan" 10 que 
es la experiencia, 0 de una manera mas simple, que los 
sirnbolos "sirnbolizan" la experiencia, tal unidttd simboli
zada se denomina "confenido"27. 

AI considerarlo de este modo, un contenido como 
aspecto de La funcion irnpEcita debe entrar en proceso 
cuando interacrua con los sirnbolos. 

lPero que sucede mientras no hay sirnbolos verbn
les? tNo hay par ende tampoco un "experiencing" en mar
cha? La respuesta es que los sirnbolos verbales no son los 
Unicos sucesos can los cuales los sentimientos pueden estar 
en proceso de interacci6n. 

Todo hecho externo, las respuestas de otros, atin 
nuestra propia tension puede interactuar con el sentimien
to de tal manera que constituya un proceso. 

27 Reconsiderar nuestra discusiOn inicial acerca del "paradigma 
de los contenidos". N. del A. 
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Pero sucede a menudo que hay un proceso experiencial 
en marcha con ausencia de sfrnbolos verbales. De hecho la 
mayoria de las situaciones y los comportamientos implican 
sentimientos en interaccion con sucesosno verbales. El flexpe_ 
riencing" fimcionn implicitmnenfe con innumerables significa
dos, los cuales, alllegar a sentirse, (sin simbolizaci6n verbal) 
son los aspectos definitivos de una interaccionenmarcha real 

Los aspectos en los cuales el experienciar esta en mar
cha son, ademas, los contenidos que podemos simbolizar 
verbalmente. Los recuerdos que no estan enmarcha nopue
den simbolizarse verbalmente (no importa como ello pueda 
parecer externamente~ 5610 se puede dar significados a los 
aspectos que estan en proceso en un momento dado. Los 
contenidos son asl, aspectos de la puesta en marcha de un 
proceso sentido, i.e., los contenidos son aspectos procesdes. 

17. La ley de la reconstitw:i6n del proceso del nexperl.encing'" 

Un individuo puede simbolizar sOlo aquellos aspec
tos que estan ya fundonando impHdtamente en un pro
ceso experiencial en marcha. En cualquier exf1t!nencir.g (es 
decir, en cualquier interaccion en marcha de sentimientos 
y simbolos) un gran nillnero de significados impHcitos son 
aspectos procesales (los tan mentados "contenidos"): 

El "experiencing" en proceso puede sirr.bolizarse en 
un gran nllinero de contenidos. Estos contenidos estan 
incompletos (definicion 5) hasta que algunos simbolos (0 
sucesos) llevan adelante el proceso en estos aspectos. 

De este modo estamos ante dos definiciones distin-
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tas: e! llevar ndelnnte (0 propclsar) yel reconsfituir. "Llevar 
adelante" significa que los simbolos 0 sucesos oemren para 
interactuar con aspectos que ya funcionan implicitamen
te en un "experiencing" en marcha. Por otro lado, reconsti
tuir significa que el proceso ha llegado a ponerse en mar
cha funcionando implicitamente en aquellos aspectos que 
previamente no funcionaban (0 estaban detenidos). 

Podemos formular ahora la ley de reconstitud6n del 
proceso experiencial: cuando ciertos aspectos del 
"experiencing" fonci(Jf1fln impffcifnmente son llevndos adelan
tepor simbolos (0 sucesos), el experienciar resultante siern
pre implica otros aspectos, a veces muy nuevos y que se 
reconstituyen, los cuales por ende llegan a estar en proceso 
y foncionar implfcilamente en tal "experiencing" 

18. Jerarquia de los aspectos procesales. 

Si los contenidos se consideran aspectos procesales, 
es decir,que funcionan impllcitamente en un "experien
cing" en marcha entonces la ley de la reconstifucitJn implica 
que (Ifftos ccmtenidos (aspectos del proceso) deben ser 
simbolizados antes que olros contenidos (aspectos del pro
ceso) y pueden, por:o tanto, llegar a ser aspectos del pro
ceso susceptibles de ser simbolizados. 

Este hecho facilita la autoexploraci6n del individuo 
en un caracter jerarquico. Es como que pudieta llegar a 
una cosa por via de otra cosa28. Debemos permitirle al 

2B Gendlin llama a esto una "cadEna de simbolizaciones", primero se 
llega a un eslabOn de la cadena y 0010 recien se puede pasar al 
siguiente. N. del T. 
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cliente viajar por su propia "senda", no porque creamos 
en los principios democraticos ni tampoco porque simpa
ticemos con la autodeterminaci6n, siw porque solo aS1 es 
cuando el proceso experiencial se logra reconstituir. 0 sea 
cuando ciertos aspectos lIegan por fin a estar implicitos 
en tal proceso, entonces el sujeto puede "simbolizarlos". 

19. El proceso de sf mismo 0 autoproceso 

En 1a medida en que el "experiencing" esti jitnciof/flndo 
implfcitamente, el individuo puede responderse a sf mismo 
como pudiendo llevnr ndelnnte su propio experienciar. A esta 
interacci6n de los sentimientos del sujeto y su propia conduc
ta29 sea ella simb6lica 0 de hecho, 1a l1amamos "sf mismo", 0 

mas exactamente "proreso de si mismo" 0 "nutoproceso'~ 

AI no funcionar implicitamente el ''experiencing'', el 
individuo esta imposibilitado de respondersE a S1 mismo, 
ni lIevar adelante su propio experienciar. Cualquiera sean 
los recuerdos, su "experiencing" no esta funcionando (esta 
estructuralmente encadenado, anclado, rigido) necesitan
do primero respuestas para reconsfruir el proceso de 
interncczan en dichos recuerdos. 

lPor que un individuo no puede llevarpor sl solo l1fie
lante su ya implicito funcionamiento del experienciar de 

29 Comparemos a George Herbert Mead (1938, p.445) "EI yo ... se 
origina de la actitud mas primitiva de indicar a los otros, y 
luego de despertarse en el organismo la respuesta al otro, por
que esta respuesta es inherente al organismo, de tal modo que 
la estimulaci6n que pone de manifiesto al otro tiene por f.nali
dad poner de rnanifiesto al "individuo en s1". N. del A. 
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mane,a que pudiera reordenar y reconstruiI los aspectos 
rfgidos de tal experienciar? Fs un hecho, que el no puede 
responderse a los aspectos estructuralmente ligados (rigi
dos) como tal, ya que ellos no funcionan implicitamente, 
pero tampoco puede hacerlo el terapeuta. La respuesta te
rapeutica puede definirse como aquella que apunta a los 
aspectos del dexperiencing" que esftin funcionando implici
tamente, pero a los cuales el individuo de por S1 rnismo 
trata de no re.-.l'onder. De un modo mas preciso, la propia 
conducta del sujeto es una estructura totalmente cristaliza
da (ya rigida), la cual no pone en marcha el proceso 
experiencial sentido en 10 que respecta a tales recuerdos30• 

20. Las respuestas reconstituyentes (terapeuticas) se 
indican implicltamente. 

La respuesta que esta a cargo de reconstituir el proce
so experiencial (en algun recuerdo 0 aspecto iigndo 
estructurnlmente en el presente) esta. de hecho implfcita31 

en el "experiencing" del individuo. 

30 Es como que se respondiera ron un "sfmbolo muerto" ("dead 
symbol") y repetidos a los aspectos ngidos de su experienciar. EI 
nombre de "sfmbolo muerto" es un aporte que hago a la leona, 
como aquel sfmbolo que agrega mas grado de congelamiento a 
aquellos aspectos ya congelados. N. del T. 

31 Este punta htt sido destl1'1V!/ado par otros nut ores. Freud decfa que In 
energiiz de fa defonsa pJWeJtfa de fo reprimitlo i e., que fa foerza COl1Cfffa 

que motiva la conducta es real, a pesar de Ia naturaleza opuesta e 
irreilf de la estructuro qlle detennino fa conducto. Rogers decia que la 
respuesta mas terapeutica consiste en tomar 10 basico, designado 
al significado sentido de la autoexpresividad y racionalizaci6n. 
Pero, nosotros poderms agregar algo mas especia1mente a estas 
formulaciones mas g€Ilerales. N. del A. 
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Se debe responde~ por 10 tanto, el experiendor que esfti 
foncionando, no /lin esfntcfum. Esto significa en la pnictica en
frentar el experienciar y dar una respuesta personal al aspecto 
fondonante de 1a persona. Nadie cambia significativamente 
por medio de respuestas y aruilisis de mmo el funciona (aUn 
cuando a menudo nos atrae tal direcci6n)32. 

Vemos que la conducta laboral del individuo de hecho 
frustra su deseo de trabajo, que su conducta sexual se desvir
tUa desechando oporhmidades de sexualidad genuina, que 
su deseo de agradar 10 hace incomodar a los demas, que su 
manera de llegar a la gente se convierte en la pnictica de los 
contrario, alejfutdolos; que su autoexpresi6n es dramatizada 
y falsa. Todavia estas estructuras son sus respuestas a su de
seo de trabajar de hecho fondonante, a su sexualidad £Undo
nando de hecho, a su funcionante deseo de relacionarse con 
la gente y estar cerca de elIos, a su impulso de autoexpresi6n 
en marcha. Solamente si respondemos a estos aspectos ya 
funcionantes de su "expedendng" (a pesar del caracter cbvia
mente opuesto de su comportamiento y del auroresponderse 
simb6lico) podemos llevar adelante 10 que ahora funciona y 
llegar a reconstruir el proceso alli donde el sujeto se respondia 
(simb6licamente 0 de hecho) 8010 con una estructura rigida. 

21. La primada del proceso 

Tendemos a descuidar el hecho de que los corteni
dos son aspectos procesales. Ponemos mayor atenci6n a 
los contenidos como significados simbolizados con im-

32 Responder y analizar el no funcionamiento es segfut Grndlin 
hacer permanecer congelada la estructura. N. del T. 
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plicaciones 16gicas especilicas (los cuales tambien son eso). 
As! consideramos a menudo a la autoexp1oraci6n como si 
fuera puramente una inferencia 16gica en busca de res
puesta conceptuales. No obstante, en psicoterapia (Io cual 
es valido tambien para la autoexploraci6n personal) los 
contenidos 16gicos y los esclarecimientos ("insights") son 
secundarios. El proceso es 12 primacia. Debemos atender 
y simbolizar en funci6n de poner en marcha el proceso y, 
por 10 tanto, reconstruirlo enciertos aspectos nueV03. S610 
entonces, en la medida que los nuevos contenidos lleguen 
a funcionar implicitamente en terminos de sentimientos, 
podemos recien llegar a simbolizarlos 

En 1a definici6n Nag notamos que e1 "cierre" (0 10 
"empaquetado") puede ocurrir como un "ahora 10 ten
go" sentido, sin simbolizaci6n; tal hecho es una experien
cia d:recta de efecto reconstituyente. E1 proceso se siente 
como llevado adelante en expresiones 0 recuerdos 
reconstituidos de una manera nueva. La reconstituci6n 
ocurre cuando uno simboliza significados, los cuales han 
estado ya implicitos en los :nomentos previos. El hecho 
de poner en marcha estos significados implicitos conlleva 
un proceso mas amplio, el cual reconstituye los aspectos 
nuevos. 

En psicoterapia, por 10 tanto, el hecho no es que 
primero descubramos 10 que esta mal en el individuo y 
de que manera debe este cambiar y Iuego, de algUn modo 
el10gre cambiar. Mas bien su "experiencing', su estar ex
perienciando con nosotros es ya vitalmente distinto a 10 
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cual previamente fue tambien experienciando can noso
tros33

• A partir de este "estar experienciando" diferente 
surgen las soluciones a sus problemas. Los cambios es
tan ya ocurriendo en la medida que el va hablando. Nues
tras respuestas terapeuticas (como simbolos verbales y 
como sucesos) interachlan y ponen en marcha su "expe_ 
riencing". Nuestros gestos y actitudes, par el solo hecho 
de que este hablandonos a nosotros, las diferencias que 
en cada momenta nos hace en su modo de sentir y ha
blar; todo esto interactUa concretamente can 10 que fun
ciona implicitamente en el, su "experiencing" sentido. 
Conceptualmente ella puede aparecer como un postula
do rutH y solo nuevas maneras de postular los proble
mas. 0, conceptualmente, podemos tal vez llegar a las 
causas y factores mas fundamentales, el modo en el cual 
el individuo deberia cambiar, las razones y falencias que 
10 privan de tales cambios, pero a ninguna solucwn ge
nuina se llega conceptunlmente. La investigadon concep
tual termina can el contraerse del sujeto y asignarle un 
grado de culpabilidad a este, quien, a traves de un deseo 
maligno 0 por constitucion, se Ie dice que carece de tales 
o cuales esencias basicas. Mas bien, ante cierlns respu~stas 
interpersonafes, if es yo alguien distinto. 

33 La respuesta terapeutica ha logrado un nuevo e"periendar del 
cliente, cuando ha sido un sfrnbolo certero al ft:ndonamiento 
implidto que progresivamente ha ido poniendo er" marcha aque-
110 que estaba congelado. N. del T. 
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Por primada procesal antes que contenido conceptual 
queremos significar el siguiente hecho34: El proceso de 
"experiencing" llevado adelante en el presente debe ponerse 
en marchadeun modo concreto. De estemodo, se reconstituye 
en muchos recuerdos,se hace mas inmediato en su modo de 
experienciar, mas completo de detalles diferenciales. 

Por 10 tanto, surgen nuevos aspectos procesales (con
tenidos), "soluciones", y cambios de personalidad. Muya 
menudo estas soluciones parecen terriblemente simples35, 

34 Lo llamo un hecho, porque 10 podemos observar en psicotera
pia. En el contexto dtado es un asunto de formulad6n teoretica, 
no un fen6meno actual. 
Se han defirrdo algunas variables observables de investigad6n: 
Se encontraron acuerdos en convenir un conjunto de descrip
dones de "inmediatez" para incrementar significativamente en 
los exitos en psicoterapia (Gendlin y Shlien, 1965). Un grupo de 
terapeutas o:,servaron significativamente mas de 10 descrito an
teriormente acerca del nuevo experiendar durante una sesiOn 
de un caso ex:itoso (Gendlin, Jenny y Shlien, 1960). Los clientes 
exitosos se juzgaron ;ignificativamente mas altos en las varia
bles definidas en la escala denominada modo inmediato de ex
periendar y de expresi6n (concerniente a sf mismo, el signilicado 
per;onal, el terapeuta, los problemas ... 0 cualquier otro conteni
do). comparados con clientes sin exito. N. del A. 

35 Este es el inmnveniente con la nayorfa de los conceptos acerrn del 
cambio en la personalidad y en psicoterapia, tanto como con la ma
yorfa de los conceptos de ideales, valores morales y sentido de vida: 
los conceptos dicen muypoco como parece cuando se llega el meo-
110, peru nada dicen del proceso por el cual se lleg6 alli Tales amcep
tos dafian porque tendemos a tratar de hacerlos encajar sin permitir
nos un proceso distinto que nos haga llegar allii El viejo problema 
puede remeciarse conmejores amceptos que describan tal proceso. 
N.delA. 
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de una manera conceptual (ver definicion 9), y puede ser 
que sea la posible razon para el cambia. Mas bien, elias son 
solo vagas conceptualizaciones de unos pocos aspectos de 
un proceso muy distinto en su naturaleza. 

22. La Unidad Procesal 

Existe un unico proceso que involucra todo 10 si
guiente: interaccion con el rr,edio ambiente, vida corpo
ral, sentimientos, significados cognitivos, relaciones 
interpersonales, y el S1 mismo. EI proceso que ocurre con
cretamente es solo uno, aunque podamos ai3lar y enfati
zar acerca de la variedad de aspectos del mismo. Nuestro 
"tema a conversar" tiende al presente aunque 10 discu
tamos como algo separado en el espacio. De este modo, 
artificialmente separamos el medio ambiente, el cuerpo, 
los sentimientos, significados, otras personas, y uno mis~ 
m036• Cuando tales aspectos se discuten como temas se
parables, su obvia interrelacion llega a transformarse en 
un rompecabezas: LeOmo pueden involucrarse los senti
mien/os (psicosomaticamente) en la enfermedad corpo
ral? Lcomo pueden los pensamientos cognitivos 
influenciarse por necesidades sentidas? Lcomo es que a1 
expresarse algo con otro puede pro&.lcir cambios en uno 

. ? mlsmo .. 

36 Muchos autores contemporaneos sefialan a la afinidad 
interpersonal como esencial del individuo humano. El ar,aIisis 
fenomenol6gico, Sullivan, Mead, y Buber seftalaban cue la 
per50nalidad individual no esuna pieza autocontenida e'n una 
maquinaria con sus propias caracteristicas primarias que fuego 
es puesta en interacci6n. Mas bien la personaiidad es un 
interactuar procesal N. del A. 
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En toda ocasion en que surge La vision de la "cosa 
separa~:' .acerca de estos fenomenos configura proble
mas artificlales dentro de nuestras discusiones. En lugar 
de ello, podemos emp1ear un marco de referenda en e1 
que se considere el proceso como unificndo y unitnrio, el 
cual se produce de manera concreta. Quiero llamar uni
dad proceS/ll al hecho de que un proceso concreto sea la 
base para toda esta variedad de aspectos. 

Hemos tratado de mostrar que el5ellfimientoes unasun
to corporal, u.. aspecto del proceso fisiologico. Hemos mos
trado que los signiftcndos cognitiws no consisten sOlo en sim
bolos pictogrMicos 0 verbales, sino adem<is en una sensacion 
sentida que es implicitamente significativa y debe funcionar 
en interacci6n con los sfmbo1os. los respuesfns inferpersonnles 
(como otro tipo de sucesos) puedeninteractuar con el senti
miento y poner en marcha el proceso concreto. lntentamos 
mostrar ahora, como el yo (las propias respuestas del sujeto a 
su eJ<?erienciar funcionante implicitamente) es tambiEn un 
aspecto del proceso sentido de un modo concreto, continua
mente sentido de un modo corporal, con el sentimiento, con 
los significados y con las relacones interpersonales. 

23. El autoproceso y su continuidad interpersonal 

Hasta ahora hemos estado trabajando con un proceso 
de interaccion que ocurre concretamente entre sentimientos 
y ~ucesos. Los sucesos interpersonales ocurren antes que 
eXlSta un yo. Los otros responden a nosotros antes ce que 
lleguemos a respondernos a nosotros mismos. Si estas res
puestas no estuvieran interactuando con los sentimientos, 
si no hubiera nada sino las ~espuestas de los otros como 
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tales, el yo no llegaria a ser nada mas que respaestas de los 
otros que se aprenden. Las respuestas de los demas no son, 
sin embargo, s610 procesos meramente extemos, son suce
sos en interncci6n con los sentimientos del individuo. E1 ndi
viduo, por 10 tanto, desarrolla una capacidad para respon
der a sus sentimientos. El yo no es entonces meramenfe un 
repertorio de respuestas aprendidas sino ur. proces[) de 
respuestas a los propios sentimientos. 

Si los sentimientos no tuvieran significados implki
tos, entonces todos los significados de?enderian totalmen
te de la ocurrencia de los sucesos 0 respuestas que estan 
ocurriendo extemamente. El yo entonces no serfa otra cosa 
que la repetici6n de las respuestas de los otros. El indivi
duo tendria siempre que interpretarse a si mismo y mo
delar sus significados personales del mismo modo como 
los otros 10 han interpretado a el. . 

Pero los sentimientos tienen significados implfcitos. 
Asi, en la medida que un proceso de sentimientos se ponga 
en marcha podemos posteriarmenle responder a el de una 
manera diferente a como 10 han hecho los demas. Sin em
bargo, cuando respondemos a nuestros propios sentimien
tos del modo que nos lleva a tergiversar 0 a detener el pro
ceso antes que llevarlo adelante, en tal medida necesita
mos de otras personas para que nos ayuden a ser nosotros 
mismos37• Las respuestas interpersonales intervienen no 

37 "De la OTREDAD nace la Yoiciad" decia Martin Suber, de una 
otredad autentica que surge en la COMUNICACJON 0 EN
CUENTRO EXISTENClAL (Jaspers). N. del T. 
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s610 en la genesis sino tambien en el desarrollo del adulto. 
Tales respuestas no se necesitan a causa de sus evaluacio
nes y contenidos sino en la medida en que elias sean utiles 
para reconstruir concretamente el proceso del sentimiento. 

Si en ciertos temas el p2'oceso no se pone en marcha 
cuando estamos solos, de nada ayuda recitamos a noso
tros mismos los contenidos 0 evaluaciones exitosas que 
recordemos de una persona con quien nos sentimos mas 
nosotros mismos; los efectos de tal persona en nosotros 
fueron provocados no por su evaluaci6n, la cual pode
mos repetirla hasta el cansancio dandonos aliento a noso
tros mismos. Mas bien, el efecto ocurrido a traves de sus 
respuestas a nuestro propio proceso de sentimiento y, en 
algunos temas, 10 reconstituy6 y 10 puso en march" en la 
misma medida en que nosotros pudieramos hacer eso es
tando solos. En ese instante estariamos por ende siendo 
independientes en tales temas. 

De este modo, el cambio de personalidad en noso
tros no es un resultado de n·~estra percepci6n de evalua
ciones positivas 0 actitudes reforzantes para con nosotros. 
Es cierto que una actitud rechazante no produce desplie
gue de nuestros significadosimpllcitos. No obstante, esto 
no se debe s610 a la aproximaci6n negativa como tal, sino 
que el rechazo por 10 general ignora los significados im
plicit[)s de mis sentinientos. Rechazar es desechar 0 dejar 
de lado. En contraste, una "consideraci6n positiva incon
dicio:tal" de alguienno es 8610 una valoraci6n 0 una acti
tud. Tales intervenciones responden y llevan adelante un 
proceso en marcha de un modo concreto. . 
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Llegamos, par 10 tanto, al punta donde se hace nece
saria una reformulaci6n del punto de vista de Rogers (1959) 
que fundamenta el cambia de personalidad como depen
diendo de la percepci6n que el cliente logra tener de la acti
tud de su terapeuta. Dicha teoria implica que el cliente debe 
percibir las actitudes del terapeuta correctamente. 

El individuo puede estar convencido que no simpati
za en absoluto a su terapeuta y de ese modo este Ultimo no 
podria comprenderlo. Los cambios de personalidad resul
taran en definitiva no por estas percepdones sino par el modo 
en que de hecho estti ocuniendo el proceso. En muchos casos el 
cliente puede percibir la actitud positiva del terapeuta 8010 
despues38 que el proceso de cambio haya tenido lugar. 

El factor efectivo de cambio no es la percepci6n de 
un contenido, una facilitaci6n, evaluaci6n 0 actitud, con
siderados aparte del proceso concreto. 

El cambia de personalidad es, par 10 tanto, aquella 
diferencia producida por tusrespuestas, en la medida que 
ponen en marcha mi "expedendng" concreto, el proceso por 
el cual yo experiencio sentida y actualmente. Para ser yo 
mismo necesito de tus respuestas, ya que rnis propia;; res
puestas fallan en poner en movimiento "mis" sentimientos. 
S6lo en este aspecto, soy yo mismo cuando estoy cantigo. 

38 Subrayamos despues para indicar una completareformulaci6n 
que Gendlin hace la 5' condid6n necesaria y s"mciente plan
teada por Rogers en 1957, mostrando que primero se cambia y 
despues se llega a "percibir" esta 5a condici6n anteriormente 
planteada como previa al cambio. N. del T. 

134 

Por un momento, el individuo puede lograr este 
autoproceso s6lo por medio de esta relaci6n mterpersrmaP9. 
No debe esto confundirse con" dependenciau

• Ello no debe 
llevamos atras, sino conducirnos a respuestas mas pro
fundas y de mayor a12ance en cuantoponen en movimien
to el "expen"endng", el cual ocurre desde el momento en 
que el individuo dice que puede sentir "s610 aqui". Ellle
'Oar adelante, continua do deniro de un proceso inintermmpi-

39 S610 en un sentido ve:bal Y conceptual es distinguible la "autoex-
ploraci6n" en psicoterapia de ":-elaci6n" interpersonal Como pro
ceso experiencial en marcha ambos son iguales. El sujeto puede 
dedr "s61o aqulsoy yo mismo" (mostrandoel proceso como inclu
yerdo a ambas cosas: !a persona y!a relaci6n), 0 puede hablar casi 
siempre de la relndon, 0 casi siempre de simismo. EI mismo proceso 
sea que el amtenido se parezca casi siempre 0 sea de sf rnismo 0 

acerca de la relaci6n. 
Una investigaci6n (Gendlin, Jerny y Shlien, 1960) emple6 algunas 
variables operacionales relacionadas con este punto. A los terapeu
tas se les pidi6 evaluar el grado en el cual "la terapia" para este tipo 
de cliente, sefocaliza principa1mente en sus problemas, 0 en su rela
ci6n terapeutica". Esta evaluaciOn no se as0ci6 con los resultados. 
Por otro !ado, el producto se oorrelacion6 con las siguientes dos 
escalas: "lCufut importante es para el dente la relaci6n como un 
tipo de experiencia nueva?" Ejemplo de esto: "Nunca he sido ca
paz de dejanne ir y sentirme enconsecuencia y ayudarme mmo 10 
soy ahora", 0 "esta es la primera vez queme he enojado rea!mente 
con alguien". Otra escala que tarnbifu se correlacionO con los re
sultados fue: " lhasta que punto el cliente expresa sus sentimientos 
y hasta que punto el mas bien habla tlCtmlde ellos?". Estos hallaz
gos indican que el res".lltado no se ve afectado si el contenith(t6pi
co) es la persona-clierte 0 la relaci6n. Mas bien, s610 importa si el 
sujeto se cornprometeen el sentido de unproceso deinteracd6n en 
marchael cualimplicadeunmClionuevo los aspectos reconstituidos 
del" experiencing". N. del A 
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do es necesario para reconsHtuir el "experiencing" 10 sufi
ciente como para que el individuo por S1 solo obtenga la 
habilidad de llevarlo adelante como un tluto-proceso. 

La represion y el contenido como definiciones 
reformuladas 

24. Lo inconsciente como proceso incompleto 

Cuando el "ego" 0 "auto-sistema "llega a "excluir" 
algunas experiencias de la conciencia, generalmente se 
presume que estas experiencias existen de todos modos 
"en el inconsciente" 0 "en el organismo". Nuestra ciscu
sion, sin embargo, nos conduce a la conclusion que estas 
experiencias no existen de modo alguno. 

Continuaci6n 39 
Esta investigaci6n liustra la utilidad de los conceptos procesa
les comparados con los conceptos de contenido que generan 
variables operacionales de investigaci6n. Estudios mas recien
tes (Seeman, 1954) postularon el problema encontrando una 
asociaci6n no significativa er.tre el exito en psicoterapia y la 
discusi6n de la relaci6n con el terapeuta. EI hallazgo pareci6 
contradecir la importancia de la relaci6n. Nuevas investiga
ciones contradijeron tal hallazgo e incorpor6 escalas concer
nientes al proceso de interacciOn en marcha. 
Necesita de la teorla para crear definiciones operacionales. La 
elase mas efectiva de teoria para ese prop6sito es una que em
plea conceptos procesales con referencia al "experiencing'. De
bemos distinguir cuidadosamente de la teoria a los terminos 
operacionales (010 que conduce) que son entances defnidos 
por el procedimiento y la observaci6n, y no por la teona. N. 
del A. 
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Algo ex:ste, para estar seguro, pero no son las expe
riencias tal como ellas fueran 0 estuvieran fluyendo de 
manera optima. Mas bien 10 que existe es una condid6n 
sentida y fisio1ogica como resultante, de a1guna manera, 
de una detencion 0 ir,terrupci6n del proceso de interacci6n 
corporal, i. e., cuando no esta ocurriendo. i,Que clase de 
condicion es esa? 

Ya hemos hab1ado de esta disfuncion resultante como 
"algo que se pierde", que se "esta echando de menos", pem 
que debemos foca1izar10 como algo de nuestra conciencia; 
ello no es que tal cosa existe Ubajo ella" (alli abajo en elorga
nismo 0 en su inconsciente) algo perdido en las profundida
des del inconsciente. (Debemos localizar algo mas que el co
mer dentro del inconsciente ruando uno tiene hambre). 

Mas bien, el inconsciente consiste en la detencmn, en 
el bloqueo de los procesos corporales, en la interrupci6n 
muscular y visceral. As1 como la corriente electrica no con
siste en un flujo que se mueve en forma oculta, sino mas 
bien en dertos potencia1es electricos que se construyen, 
surgen desde varias partes de un circuito. Cuando el con
ductor neestablece la corriente electrica, suceden mas even
tos que los que ocurren en la condicion interrumpida. 

No obstante, los dos procesos corporales esten relacio
nados, nosotros decimos que esta es la Energia Electrica la 
cual ya existia antes de que el flujo fuera reconstituido (la 
llamamos "est<itica"). Esto es el "inconsciente" cuando deci
mos que a1gunas experiencias, percepciones, motivos .. senti
mientos, etc. se encuentran "perdidos" de nuestra cancien-
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cia, no significa que elias existan "bajo" la conciencia {o en 
algful lugar bajo el cuerpo, 0 en el inconsciente). Mas bien 
existen una interacci6n y un experienciar disminuido, 0 blo
queado en ciertos aspectos. La forma de experienciar que 
hemos descripto es aquella en la cual, a pesar de todos los 
buenos recuerdos, los procesos vitales de experienciary sentir 
el cuerpo no estan "completos" ni totalmente encaminados. 

lSignifica esto que no existe el "inconsciente"? 5610 
existe aquello de 10 cual estamos conscientes. Plantear las 
cosas de un modo demasiado simplificado equivale a no 
tomar en cuenta importantes observaciones al respecto. 
La presente teoria debe, por tanto, ser capaz de abarcar 
una explicaci6n posible a estas observaciones.40 Por tan
to, fundamentalmente estariamos en un momento de 
refonnular la teoria del inconsciente antes que pasar por 
alto sus postulados y con ella desecharla por completo. 
Re-definimos el termino inconsciente entendiendolo como 
un proceso incompleto. 

40 Eligire dos observaciones para mostrar c6mo las reformula
ciones dan cuenta de elIas: 

40.1 Una secuencia de palabras seilumina, cada una en una £racci6n 
de segundo, en una pantalla pormedio de un taquistoscopio. Cuan
do el sujeto es incapaz de leer Ja paJabra se ilumina una Y otra vez. 
Ahora, por ejempl0, un individuo puede ser capaz de leer las pala
bras IIpasto", "democraciaH

, "tneSa", "independencial'l T con un nu
mem promedio de repeticiones, pero para la palabra "sexo" Ie

quiere de dos 0 mas repeticion€S. Las teorias del hconscieI'.te ex
plican esto de la manera siguiente: 
El organismo puede discriminar un estimulo y su significado para 
el organismo sin utilizar los centros nerviosos superiores 
involucrados en la conciencia. 
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Desde el momento en cue no hay una distinci6n ex
haustiva entre Hllevar ode/onfeNlo que es sentido implici
tamente y el "reconstruir" el "experiencing" en aquellos 
aspectos previamente detenidos (10 anterior incluini 10 
posterior)41 vale para ella 1" definici6n N°l7 (ley de re
constituci6n), ya que el dato sentido que esfti olmo contie
ne todo. Pero lode que manera? en el sentido que no se Ie 
den of sujeto menS/lJ'es 0 esffmulos oborctmtes y evocnti'llOS, todo 
estani dado como aspectos de un proceso en rnarcha. 

Continuaci6n 40.1. 
Las teorias en boga lienen este supuesto rnrnUn. Palabras tales como 
uinconsciente", U-represi6n'I, ucubierto","estonosoyyo", Slnegadoala 
conciencia", "subcepci6n", todas implican 10 inc6modo, peru 10 apa
rentemente r.ecesaria de que exi,"ia una dEcriminaci6n antes de que 
tenga lugar una discriminaci6n consciente, Y que ill experierria 0 el 
cvnfenido por el cual el sujeto pierde en amciencia de hecho existe en 
algfullugar dentro de eI. LC6mo puede uno aderruis dar cuenta del 
ejempl0 anterior y de muchas otras obseniaciones similares a ella? 
Pero necesitamos nc suponer que algo en el individuo lee la 
palabra sexo,luego se vuelve ansioso, y luego 10 obliga a man
tenerlo fuera de la conciencia. Mas bien tratemos de intecpretar 
esta observaci6n como un caso en que el sujeto no siempre 10 lee 
hasta que esre consciente de Ella. lPor que entonces se demora 
tanto en leer justarnente esa paJabra cuando puede leer las otras 
en13 rnitad del tiempo? Hemos tratadode mostrar anteriormente 
(definiciones 4 y 16) que para leer una palabra y decir 10 que es, 
la funci6n del experienciar sentido es necesario. 
Leemos siempre sin pensar explfcitamenfe el significado de 10 que 
leenos. Tenernos las irnagenes sonoras y !enemos Inmbiin ei sign!% 
cudo sentido. Ahora bi€I1, si por alguna raz6n nuestro procesD senti
do no puede interactuar con las paJabras, nuestros ojos pueden 
continuar, pero no po:lemos dar a conocer 10 que hernos leido. 

41 Ver la definiciOn 17,la ley de la reconstituci6n. N. del A. 
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En consecuencia, y en rerminos practicos, la posible 
regia puede ser esta: flnunca se fije la atenci6n en 10 que 
no se siente en un momento dado, resp6ndase s610 a 10 
que sf se esta sintiendo". 

25. Los modos extrem.os de rigidez del"experlendng" 

(Psicosis, hipnosis, efectos del anhldrido carb6nico, 
del L.S.D., de la deprivaci6n de estfmulos) 

A 10 largo de este trabajo hemos estado discutimdo 
el funcionamiento sentido e implicito del proceso de 
interacci6n que hemos denominado "expedencing". He
mos sefialado que toda conducta apropiada asi como in-

Continuaci6n 40.1. 
Para explicar el asunto, la teoria pmcesal debe tomar ellugrr de 
la teoria del contenido. EI proceso que interacrua con los sfmbo
los, de "Ieerlos", requiere del funcionamiento del experienciar (e1 
proceso corporal sentido interiormente). 
Si ese proceso sentido no esta funcionando en algunos recueroos 
cientfficos entonces la discriminaci6n esperada no ocurrira en tales 
recuerdos. Los aspectos que deberian ser "explicitos" no estan fun
cionando y, por 10 tanto, no puede interactuar e interpretar la situa
ciOn presente. Asi., en estos aspectos, el sujeto puede construir sin 
exito 0 simplemente perder eI proceso (sie:ldo incapaz de comple
tarlo), sin esta explicacien de que primerarnerrte eI las hubiera inter
pretadoenfonnacompleta y luego las guardafuera delaconciencia 
La diferencia puede ser simple:nente: las teorias del contenido 
supcnen que uno completa el proceso de conocer, deexperie:lciar, 
interpretar, de reacci6n, pem que algo de este proceso no alcanza 
la conciencia. La presente teoriasupone que el PI'OL'"eSo no o:urre 
en forma completa. 

40.2. Una segunda observaci6n: 
Un individuo abandona cierta situaciOn sintiendose bastantefeliz. 
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terpretaciones de situaciones presentes dependen de este 
funcionar sentido. Ello constituye los miles de significa
dos yexperiencias pasadas, IDS cuales determinanla con
ducta presente apropiada. Agreguemos a esto, que el fun
cionar sentido es aquello con 10 cua1 nos respondemos a 
nosotros mismos y ello es el auto-proceso. Este funcionar 
del que hablo es sentido, 10 que significa que podemos re
ferirnos a el nosotr03 mismos. Por ejemplo, alleer esta 
pagina, las palabras nos suenan como imagenes. Estas 
imagenes sonoras son todo 10 que implicitamente tene
mos en mente. Sin embargo, tenem03 ademas de las ima-

Continuaci6n 40.2. 
Cuatro ruas despues llega eJ a estar consciente de que ha esta
do bastante enojado con 10 st:cedido allf. Siente que "ha esta
do" enojado durante todo este tiempo 5610 que "de ello no es
taba consciente". 
Ahora bien, nuestra teorfa niega que 10 que llama el ahorc. enojo 
hubiese estado en su organismo durante ese lapso de tii!ffipO, 
sin conciencia. Mas bien, algo hubo, sin embargo, no se puede 
decir que hnya sido eI proceso de estar enojado. 
Es uhoracuando ella llama estar enojado, ya que es ahora cuan
do se ha compmmetido en tal proceso, y siente c1ararnente el 
alivio (ver la definici6n 8) cualidad que fisio16gicantente le 
permite saber que su enojo presente "satisface", "descarga", 
.tI ahvia".1 II si-nboliza Ij.f H completa If , en resumen, fiene a/g'''/11I1 n?

laci6n con algo sentidc profitndlimente, la condici6n que sinti6 ff
sicamente durante los cuatro dfas precedentes. El proceso no 
estaba ocurriendo, y ella fue pm una condici6n fisiol6gica la cual 
se ha alterado solammfe ahori/. Cuando la experiencia rigida
mente estructurada camina hicia una completaciOn, sentimos 
que ahora sabemos 10 que ello fue ento/lces;no 10 conocimos en 
tal Dcasi6n, en aquel ~ntonces. porque el proceso en marcha de 
ahora es distinto de ~a condici6n paralizada de entonces. 

141 



genes, los significados de elias.l.C6mo es esto? No nos es
tamos diciendo a cada instante 10 que elio significa de 10 
que leemos a medida que vamos avanzando. Tal signifi
cad6n fundona implidtamente. Este proceso de senti
miento es una interacd6n entre los sfutbolos de esta pigi
na y nuestros sentimientos. Este proceso de interaccion sen
tido se estti produciendo en este momenta y nos entrega 
sentimientos y significados apropiados. 

Cuando el proceso de interaccion esti muy detenido 
(como sucede en el caso del sueno profunda de la hipno
sis, la psicosis, aislamientos experimentales), el 
"experiencing" sentido internamente esta por tanto del 

Continuaci6n 40.2. 
5610 completnndoel proceso al responder al sen!imiento 0 al signi
ficado sentido que esta alli (y que no es el enojo) llega entonces el 
sujeto "a estar consciente" del enojo. Si vemos esto en termmos 
de un contenido que no esta alli, y luego, muy artificialrnente 
cornplicado. En primer lugar, el contenido no esta alli, y luego, en 
un instante despues, se dice haber estado alli todoel tiempo (es
condido alli, en algiln lugar). Pero, en terminos de prooeso es pre
cisamente esta relaci6n sentida profundamente del enojo Foste
rior a la condici6n sentida previamente que nos dice que un pro
ceso detenido en forma previa s610 ahora se ha completado. 
No necesitamos, por 10 tanto, suponer que existen dos mentes 
en el sujeto -una siendo una mente inconsciente que percibe 
primero un contenido y luego permite 0 prohibe a lamente cons
ciente percibir tal contenido. Mas bien, al sentimiento conscien
te (cualquiera sea ella- digam05 que es una tension 0 una insa
tisfacci6n, pero no enojo del todo) debe respondersele e impul
sado adelante. 5610 deeste modo el proceso llegaa completarse 
yel enojo (0 cualquiera sea el contenido supuesto) llega a ser un 
aspecto del proceso reconstituido N. del A. 
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mismo modo·detenido. EI individuo carece entonces de 
funci6n implicita del "experiencing" sentido y pierde, por 
un lado su sentido del yo (sujeto de su actuar) y, por otro 
lado su capacidad para responderse e interpretar los su
cesos presentes de una manera apropiada 0 realista. Am
bos asuntos (el yo y la capacidad) requieren de un proce
so sentido dEl modo como se ha ilustrado anteriormente. 

El fen6meno peculiar que sucede bajo estas drcuns
tancias es mas inteligible si se Ie considera en terminos de 
un "corte" a "detenci6n" del proceso de interaccion as! 
como de la fitnciOn implfcito del //experiencing'~ 

Procedere ahara a formular algunas de las caracte
risticas de este modo extremo de rigidez del "experiencing", 
(como es el caso de los estados alucinatorios 0 tambien de 
ensofiaci6n). 

Las estruduras se perciben como tales 

Por 10 general las exper:encias pasadas y los aprendi
zajes funcionan implidtamente en un "experiencing" senti
do, de tal modo que interpretamos y percibimos el presen
te y no las experiencias pasadas en S1. No obstante, bajo 
hipnosis, SUeJ10S, y alucinaciones, podemos percibir estruc
turas rfgidas y sucesos pasados tal cual. De una forma cla
rificadora, no tenemos entonces los aspectos sentidos del 
modo como funcionan generalmente. De este modo, las 
alucinaciones y los suefios no son comprensibles para el 
presente del individuo. Mas bien Ie son un problema 0 un 
motivo de horror. A menudo Ie parecen cono "extrafias" 
en el sentido que no son" suyas". El "experiencing" sentido 
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que Ie dana la sensaci6n de "propias", y Ie pennitiria saber 
su significado, esta detenido, no se encuentra en marcha. 
Los suenos y las alucinaciones son, por asi decirlo, piezas 
desarticuladas y desordenadasde 10 que de otromodo fuera 
un proceso sentido y en accion. Esta interacci6n con el pre
sente no se encuentra en marcha y es as! que los significa
dos no estan en funcionamiento. 

Pennitanme delimitar ahora a traves de las distintas 
circunstancias el modo en que cada caso el proceso de 
interaccion esta detenido en primer termino, y como en 
cada uno se echa de menos la funci6n del "experiencing" 
sentido. 

El modo de ngidez experiencia10curre siempre que 
el proceso de interaccion esta grave y hondamente sepa
rado y / 0 detenido. 

Los suenos, la hipnosis, los efectos del anhidrido 
carbonico y del acido lisergico, junto con la depnvacion 
de estimulos tienen un factor en comUn: el cese de una 
interaccion en marcha. 

En el caso del sueno hay una gran reducci6n d2 los 
estimulos extemos. Los suenos ocurren con esta separa
cion del proceso de interacci6n consta:lte que generalmen
te se tiene con el medio ambiente. Lo mismo sucede en la 
hipnosis, el sujeto debe suspender su interacci6n con los 
estimulos presentes, debiendo cesar su auto-sensibilidad. 
Debe concentrarse s610 en un punto. 
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En la psicosis, como se ha seftalado a menudo (por 
ejemplo, Shli2n 1960), implica en sucomienzo y final, un 
"aislamiento", un corte en la interaccion entre los senti
mientos (y sensaciones) y los sucesos extemos. Ademas, 
el aislarniento fisico de los demas seres humanos, en al
gunos individuos, les provoca alucinaciones. 

Cierta dosis de C02, LSD son daftinas a1 proceso de 
interaccion fisio16gico de la vida corporal. El anhidrido 
carbOnico dificulta (ya veces detiene eventualmente) el 
proceso respiratorio. 

Los experimentos en que colocaba a sujetos en ca
maras aisladas a prueba de sanido y luz, y en 10 cual tam
bien se prevenian los estimulos rnctiles, les produda (des
pues de algunas horas) alucinaciones al estilo de aquellas 
que acontecen en la psicosis. 

La experiencia peculiarmente similar que se produ
ce bajo estas condiciones ampliarnente distintas indican 
algo similar. Al menos estan compartiendo un factor, y 
que consiste 2n este quiebre en el proceso de interaccion 
en marcha, como algo sentido, que es el H experiencing". 
Deberiarnos postular, pues una carencia de funcionamien
to impHcito que generalmente provee un "experiencing" 
detenido, que no esti en marcha. 

Y en realidad esto es compartido por los fenomenos 
que ocurren bajo todas las circunstancias mencionadas. 
El cameter peculiar de estos fenomenos es entendiblecomo 
una rigidez 0 carencia de este foncionnmienfo sentido que 
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generalmente nos interpreta toda situacion presente, y al 
que respondemos en un outo--proceso. Es as! que se pierde 
la interpretacion apropiada de las situaciones y el sentido 
del yo, 0 de la propia identidad. 

Carencia de la funci6n implicita 

Esta funcion implicita (ver la definici6n 4) del 
"experiencing" deviene en un sentido como en rigida (yo 
no es un proceso) 0 "literal" en todas estas condiciones. En 
la hipnosis, por ejemplo, cuando se Ie dice al individuo 
"levanta tu mano" el alzara la palma de su mano, alzan
dola hacia arriba por obra de su mufteca. No interpretara 
(como en la vigilia) la connotaci6n de la frase apropiada
mente (la cual significa, levantar el brazo completo y sus
penderlo en el airel. La misma cualidad de "literal" ocu
rre en los suenos y en la psicosis. Mucho de Lo que se ha 
Hamado "proceso primario", "pensamiento 
esquizofrenico", 0 la incapacidad esquizofrenica para 
"abstraer" su pensamiento "concretis:a", su modo de "to
mar la parte por el todo" (Goldstein, 1954), consiste en 
realidad en esta manera rigida y literal en que funciona el 
"expedencing". Como en los suenos y la hipnosis, el pro
ceso sentido del "experiencing" esta detenido (roto) y no 
provee su funcionamiento implfcito. 

El sin ntimero de significados sentidos e implicitos que 
son necesarios para una interpretaci6n y reacciOn adecuadas 
no funciona, ya que el proceso sentido (del cual e1los son as
pectos procesales) no esta en marcha. Esto es 10 que significa 
exactamente "literal": la carencia del funcionamiento implici
to de otros significados que deberia inforrnar a nuestra inter
pretaciOn de un conjunto de palabras 0 sucesos dados. 
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La pmtida del yo (identidad)42 

Dtra caracteristica comlin a los suenos, hipnosis, psi
cosis, y los fen6menos resultantes en la deprivacion de 
estfrnulos y del L.5.D., es aquella de La perdida de un sen
tido del yo 0 de 51 mismo. Lo que percibimos en 103 sue
nos esta mas aHa del control, de la interpretacion, del sen
tido de propiedad acepta la 5ugesti6n ajena por su propia 
cuenta y permite reemplazarla por su propia auto-5ensi
bilidad. Y en la psicosis muy a menudo el paciente se la
menta. "Yo no hice esto". "Algo me hizo hacerlo", "yo no 
soy yo", 0 "estas voces no son mias", 0 "dentro de m1 no 
soy nada en abso1uto". Las 21ucinaciones, las voces, y las 
cosas en su cabeza no son se::1tidas como propias. El care
ce deL sentido de S1 mismo. Y si tiene algrin sentido de 51 

(un "yo intacto"), este sentido que experimenta no Ie in
forma de los fen6me::1os alucinatorios. En lugar de ello, el 
no tiene sentido de sl mismo que contenga implicitamen
te sus significados. 

La perdida de slmismo (yo) es debida a la £alta de fun
cionamiento implicito sentido de "experiencing". Asi como 
los sucesos extemos (en el caso de la psicosis) no se interpre
tan con las bases del J experIencing" sentido, asi tambiffi este 
"experiencing" sentido falla en su capacidad de auto-respon-

42 (Self) Se man los terrninos sf rnismo 0 yo, 0 identidad para 
connotar aquel proceso de sentirse sujeto agente de la acci6n 
con la debida aclaraci6n que para Gendlin tal vocablo no iIn
plica una entidad, ni tampoco una entelequia, sino un proceso 
en marcha de auto-respuesta; en una unidad procesal insepa
rable al funcionami€nto del organismD. N. del T. 
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derse. Hemos definido al si mismo como un proceso. El yo 
existe enla medida en que el individuo puede llevar adelan
te su proceso sentido pormedio de sus propios sfmbolos, su 
conducta, 0 su atenci6n. En los experimentos de deprivacion 
estimulativa se ha encontrado q.1e sujetos a quienes se :es 
desarrollo una psicosis mas lentamente tenian una gran ca
pacidad para responderse a si mismo (la mejor "imagina
ciOn" y "creatividad", como se Ie llamo). El hallazgo corro
boraria nuestro punto de vista, ya que en la medida en que 
el individuo puede conducir su propio "experiencing", esta
rn manteniendo su proceso de interaccion, pero en este caso 
la interacci6n se suspende, ocurriendo experie.'1Cias sir.ti
lares ala psic6tica, perdiendose el sentido de simismo. El 
proceso sentido por el cual puede llegar a ser estatica la ca
pacidad de auto - responderse y el individuo llega asi a tener 
percepciones ajenos a el. 

Un modo inmodificable, repetitivo y estatico 

Debido a que la funci6n del "experiencing" sentido se 
torna rigida, no hay manera de que la situaci6n presente 
interactlie con el, como modificarlo para que asi llegue a 
producirle una interpretacion de la situacion presente. En 
lugar de ella percibimos un mode10 repetido que no se 
modifica por la situaci6n presente. La secuencia puede dis
pararse como un resultado de este aspecto cerrado (protegi
do) frente los sucesos presentes, pero noes ni una interpre
tacion ni tampoco se responde a los sucesos presentes. 

La universalidad de los Hcontenidos" psic6ticos 

Las experiencias en que existe un modo extremo de 

148 

rigidez estructural no son aspectos procesnles. ElIas ocurren 
precisamente en la medida en que no esti en marcha el 
proceso sentido. Es sorprendente como se repiten ciertos 
temas universalmente, en general los temas tan familia
res como" oral, anal y genital". Pareciera que este fuera el 
material del cual estamos todos compuestos ... y en 10 que 
generalmente se descompone el proceso en marcha, en la 
medica en que no este funcionando. 

Las experienclas psic6ticas no son "lo reprimido". 

Es una falacia considerar estas manifestaciones de 
extremos estructurales como experiencias reprimidas en 
que en un mo:nento presente estan "emergie.'1do" 0 "apa
reciendo" a la superficie. AI considerarlas as! surge el si
guiente problema: por un lado muchas teorias sostienen 
que los ajustes requieren conciencia, y que la represion 
provoca malos ajustes, pero por otro lado postula que el 
sujeto psicotico esti "demasiado consciente" y necesita 
"volver a reprimir" todas estas experiencias. 

Creo que una mejor formulacionseria interpretar esta 
observaci6n de la manera siguiente: en un sentido 6pti
mo estas experiencias pasadas universales funcionan im
pHcitamente en un "experiencing" sentido. Cuando resa 0 

se interrumpe este proceso en marcha, mode10s estaticos 
y descompl.:.estos pasan a ocupar e1 centro de la 
sensoriedad. 

Las implicaciones de esta reformulacion pueden ver
se, a modo de ejemplo, en 10 siguiente. "La psicosis, bajo 
esta perspectiva, no es estos supuestos contenidos subya-
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centes (en tal sentido toda persona sena "psicotica"). Mas 
bien, In psicosis es la interrupcion 0 el cese de! proceso de 
interaccion entre los sentimientos !I los sucesos. Cuando, por 
10 tanto, rotulamos a un individuo como "allfmite de la 
psicosis", esto no significa que ciertos con/enidos peligro
sos yacen dentro de el. Lo que pasa mas bien, es que el 
esta "aislado", "no involucrado", "no muy alli", "ido 0 

apartado", 0 "sin contacto consigo mismo", es decir, su 
modo de experienciar esta altamente estructurado al ex
tremo. Para prevenirse de "la psicosis", uno debe respon
der tanto como pueda a tales sentimientos justa en la 
medida en que ellos funcionen implicitamente, de tal 
modo que ella se ponga en marcha y se reconstituya la 
constante interaccion y el Nexperiencing'~ 

E1 punto de vista de los "amtenidos psicotlCOS latentes" 
lleva ados peligrosos errores: el primero es que uno decida 
que los sentimientos de dificultad del sujeto y que los pro
blemas han sido mejor ignorados (por miedo a estallar en 
una completa psicosis), 0 uno 10 "interprete" personalmente 
y los sentimientos del sujeto que funcionan implfcitamente, 
ya sea que la decision se resuelva en la psicosis elIas impli
can la misma concepcion errada de un SI mismo regulador 
que connota a los" contenidos" como psicoticos. 

Nada hay de "psicotico" en cualquier "contenido 
subyacente", 10 que sl es psicotico, es e1 modo de estruc
tura extrema, la ausencia 0 rigidez literal de un 
"experiencing" sentido de interaccion. 

Ya sea "estar al borde" 0 aparentemente "ida", la 
persona puede "revivir aquello" si se reconstituye la 
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interaccion y el "experiencing'4:3 por medio de respuestas 
personales 10 que lleva adelante y que alin funciona en el 
sujeto44, 

26. Mutaci6n del contenido 

Desde un momenta en que los significados sentidos 
se ponen en mtlrcha y el proceso se ha reconstituido hacien
dose mas inmediato su modo de experienciar, hay un cons
tante cambio en el contenido. En la medida en que ha ocu
rrido el movimiento de! riferente se produce el cambia en la 

43 En la vasta investigacion (Rogers, 1960, p.93) en psicoterapia 
con esquizofrenicos y en el cual estoy abocado ahora, estamos 
apEcando variables procesales a los cambios conductuales en 
psicoticos. Los hallazgos indican hasla ahora (Rogers et. a1., 
1961) que la mejoria en los tests de diagnosticos se asoda con 
las variables operaciona1es deconducta de un modo menos 
rfgido, menos repetitivo, menGs encadenado estructuralmente 
del experierdar, y un uso mayor del experiendar sentido con 
un referente directo y como una base para la conducta, la ex
presion, y el relato. Estos hallazgos tentativos se definen en 
terminos de variables de escala y procedimientos medibles. N. 
del A. 

44 La auto-expresi6n del terapet:ta usada para reconstruir el pro
ceso: Cuando 1a conduda 0 1a verbalizadon deL cliente nos da 
una sensaci6n de 10 impHdto, del significado sentido del cual 
habla, entonees el re5ponder a ella (aunque cuando no e,re del 
todo claro) poner en marcha un llevar adelante el proceso y 10 
reconstituyente de este modo. Sin embargo cuando el cliente 
esta silente 0 hab1a sOlo de asuntos externos, entonces 1a ex
presion del teropeuta sucede acerca de sus propios sentimien
tos 10 cual es un modo importante de responder el que puede 
llegar a reconstituir e1 proceso del" experiencing" del climte. 
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simbolizaci6n y en el R. D. Hay una secuencia sucesiva de 
"contenidos". A veces estos contenidossucesivos se con
ciben como "emergiendo" como si ellos siempre hubie
ran estado alli, 0 como si el contenido basico remltante se 
haya finalmente revelado. Pero yo prefiero llamar a esto 
mutaci6n del contenido. No es s610 un cambio de c6mo uno 
interpreta sino mas bien un cambio tanto en los sentimien
tos como en los simbolos. Los contenidos cambian por
que el proceso se ha completado sorpresivamente y se ha 
reconstituido por medio de la respuesta terapeutica. Lo 
que seran los contenidos depende en gran medida de la 
respuesta terapeutica. 

Continuaci6n44 
Existen varias cIases mas de dificultades. A veres la conversacion del 
cliente es bizarra y dilicil de entender. Si hay trozos que tienen senti
do, uno debe repetirlos cuidadosamente, consultadosu propio com
prender. Esto da al individuo aislado un sentido de contacto mo
mento a momento- algo asf como el muelle es para elnaufrago. No 
quiero ser meramente poetico con decir esto. Quiero sefialar la nere
sidad de una sensaci6n sentida concretamenle del interlocutor cue 
interactUa escuchando, 10 cual es recibir bien al cliente, ceberia rum,e 
a cada momento durante 1a converffici6n que es dilicil de seguir. 
A veces no existe un contenido !t5gico comprensible, pero las 
itrulgenes agregan y ayudan a un sentimiento dado. 
Cliente: "E! ejercito ausmaco toma mis posesiones. Ellos han 
de pagarme un mill6n de d6lares". 
Terapeuta: " lAlguien 10 ha heridD a Ud.?l Y Ie despojo todD? 
lUd. quisiera que elios Ie paguen la deuda?". N. del A. 
A veces es alin menos 10 que se puede entender, pero uno puede 
estar seguro de que el sujeto esta sufriendo de hecho, 
solitariamente, esta dolido, pasando por un momer.to rea1men
te diffcil. EI terapeuta puede hablar de ella sin necesitar confir
maci6n alguna del cliente. 
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Estas autoexpresiones del terapeuta requiere de cua
tro especificaciones: 

Un ejemplo de mufaci6n de contmidos se ha dado ya 
en las definiciones 8 y 9. He aqui otros ejemplos de ello. 
Una cliente se encuentra aterrorizada. Teme que habra 
sentencia para ella porque "el mundo explotani en peda
zos". "Algo horrible ha de acontecer". "Existe un mons
truo que la amenaza", 

Continuaci6n 44 
A veces el terapeuta debe imngiJ'blr h quepuetkestarsucediendo en 
el cliente. Si el terapetita Ie dice que no sabe, que Ie gustaria saber, 
perono necesita que Ie digan, y se imagina tal y tal rosa, el terapeu
ta pt:ede hablarde 10 queimagina y 10grar asirestaurar un proceso 
de interaccion. El cliente puede no decir palabra a1~ pero 10 
que esta ocurriendo es un proceso de interacci6n sentido en el que 
la articulaci6n y la simbDlizaci6nse da en sentimien:os. La conduc
ta de una perrona puede reconstituir la interacci6n y el proceso del 
"experiencing" de la otra persona (Ver definici6n 23). 
Durante las horas de s:lencio el terapeuta puede expresar 10 que 
deberia continuar en una persona aprob1emada sentada delante 
de m. modo inc6modo; 0, 10 que sucede en el terapeuta cuando eJ 
desea ayudru; desea escuchar, desea no presionar. Odio sel utili
tario, estaria contento si supiera que el momento de silencio fue 0 

no uti!, 0 imagina muchos sentimientos y tal vez a:gunos doloro
sos que suceeen en la mente del cliente 2.cerca de 10 cual no esta 
aUn preparado para ccnversar. 

44.1. Se expresm explicitamente como nlgo propio del terapevia. Si 
implican algorelativo a1 cliente, entoncesel terapeuta dice que no 
esta seguro de que sea asi, que mas bien 10 imagina, que tiene esta 
impresi6n, etc. 
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Alguien dina que en esta verbalizacion existe una 
"psicosis". En alguna medida esto podia denominarse 
como contenido psic6tico. Ella esta muy asustada, nos 
cuenta. Yo Ie respondo que ella tiene miedo y que quiero 
estar junto a ella. 

La autoexpresi6n del terapeuta como un modo de res
ponderesimportanteparaconlagenteoercanaalopsic6tioo, 
quienes expresan pocos sentimientos, con 8010 descripcio
nes situacionales externalizadas 0 abstracciones, 0 quienes 
se sienten en el mas absoluto silencio, yal expresarles el de
seo de acompaftarios, porque estan atemorizadas. En este 
caso particular ella responde que normclmente 'iene miedo. 
No importa cuan significativa sea la simbologia para aproxi-

Continuaci6n 44.1. 
Ello necesita afirmaci6n 0 desaprobaci6n por parte del cliente. 
Es el terapeuta que dehecho habla consigo mismo. 

44.2 El terapeuta ocupa unos momentosenftnlkwlos senlimientos 
que debe expresar. Busca algunos aspectos de todo 10 que siente, 
algUn pedazo opor parte que puede decir con segur:dad y simple
za. Nadie puede decir los miles designificados ~/itif&que siente 
en un momento determinado. Uno 0 dos --especia1mente aquellos 
que un momenta aparecen como demasiado personales, negati
vos 0 embarazosos- se transrorman, despues de focalizar en una 
expresi6n fnlima y personal de La interacoon presente. N. del A 
Tal vez sea diffci1 para rri el que estemos en silencio y sea yo quizas 
pocoulil para e. jEso! Eso es algo que puedo decirle perfectamen
te; 0 me pregunto si en e3te silencio eI esta haciendo clgo. Desatbro 
que estoy contento de estar en s11encio si ello Ie otorga tiempo ypaz 
para pensar y sentir. Puedo ex:presar esto; tales expresiones son 
una interacci6n personal muy calida. Pero requieren de unos po
cos momentos de auro-observaciiJn, durar.te los cucles yo focalice 
y desarrolle mi "experiencing" actual en esta jnteracd6n. 
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mamos a 10 que ella denomino "sentencia" 0 U dictamen", el 
hecho es que ella tiene miedo nhorn. Minutos 0 meses mas tar
de ella puede dec:irnos "jTengo miedo de estar perd:ida. Es
toy perdida. Estoy tan perdida!". Durante afios he tenido 
que saber exactamente que debo hacer en cada momento. 
He tenido que plantear mi vida para saber exactarnente que 
hacer, para asi no distraerme. Esto es como los ciegos. Tengo 
miedo de caerme 0 algo por el estilo. Neoesito a alguien 0 

algo en que sostenerme 0 de otro modo desapareoenY'. 

Esto es algo mucho mas comprensible que aquella "sen
tencia" mundial El contenido parece ser ahora un "objeto" 0 

Continuaci6n 44 
44.3. La construcci6n de frases y significados que surgen err nosa

tros son influencias fuertemente por nuestra total manerade sen
tir hacia la persona con quien conversamos. La actitud terapeuti
ca hacia el diente considerado una persona, es una actitud de ser 
tota1mente para el --clIo es la "consideraci6n incondicional" de 
Rogers (1957). Whitehorn (lS59) 10 denomina como el "aboga
do" del paciente. Es una actitld que sea 10 que fuere 10 que nos 
disguste acerca del problema, el sujeto es una persona cue esta 
"libre de todo ello" En el mismo. Siempre puedo asurrrir tal cosa 
en un sentido verdadero. (Esta actitud no tiene nada que ver con 
una total aprobaci6no acuerdo 0 gusto por esta conducta,rasgo 0 

actitud, 0 peculiaridad). A menudo debo imagir.arme la persona 
por dentro, quien esta "en contra" de todo esto. 5610 en meses 
mas tarde 11ego a qUErer y a conocer tal persona. Es extrafto 10 que 
es una actitud definida y concreta como esta. Se puede despren
der de ello. Siempre hay una persona "en contra" de acalquier 
cosa desagradable en ella. 

44.4. Cuando el cliente se ex:presa, se necesita una respuesta tl eso. A 
estas alturas la autoexpresi6ndel terapeuta puede 10grarse en este 
sentido. 
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de 1a perdida de sl mismo y de 1a interaccion. Ellos no son 
"cosas psicoticas en una persona, sino un proceso de 
interaccion menguado 0 detenido. Cuando ei proceso de 
interaccion es restaurado, el contenido cambia, y adernas 
se hacen mas inteligibles y comillunente humanas. 

Pero la mutaci6n de contenidos ocurre no solamente 
con expresiones totalmente dramaticas, como en el ej. de 
arriba. Ocurre igualmente con los individu05 a menudo 
silenciosos, inexpresivos e "inmotivados" con quienes 
hemos estado trabajando intensamente en la investigacion 
corriente con esquizofrenicos (Shlien, 1960), (Gendlin, 
1961), aunque estos individuos a menudo conceptualizan 
tan poco de 10 que estan sintiendo. El siguiente es un ejem
p10 mas de mutaci6n de contemao. 

Un individuo habla acerca de una cadena de circuns
tancias que 10 perturban. Numerosos patrones caracteris
ticos y "contenidos" de personalidad aparecen percepti
bles en su relato en este contexto. 

Tal vez con la ayuda de la respuesta terapeutica, el 
llegue a descubrir que esta cadena de circunstancias real
mente 10 pone muy enojado. iEso es!. El esta furioso. El de
searia poder daftar y destruir a la genteinvolucrada. El teme 
que los atacara la proxima vez que 10 yea. Espera ser capaz 
de controlar este des€o destructivo. Esta aterrado por su 
hostilidad y su propio miedo de ella. Dificilmente necesita 
seguir relatando las circunstancias, tan profunda mente 
verdadera parece ser su experiencia de ira y necesidad 
destructiva. Nuevamente estamos tentados de considerar 
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... 
a estos como "contenidos" de personalidad. Nuestras pri
meras dedu2ciones nos parecen algo demasiado amplias. 
Realmente tenemos aqui algunos contenid05 de la persa
nalidad de este hombre. Estamos familiarizados con este 
miedo de la propia hostilidad y con 10 que probablemente 
son a1gunas de las bases de 1a hostilidad. 

Pero digamos que el sujeto continua (y yo cuntinuo 
respondiendo a sus sigmficudos sentidos). Se imagina a SI mis
mo tratando de desmogar su ira con esta gente. El encuen
tra ahora con que no Ierne a que los ataque incontroladamente 
y los daiie. Es mas probable (idel todo!) que no sea capaz 
siquiera de gritarles porque :al vez llegue a llorar. Su voz se 
ahogaria, nos asegura. El esta seguro de que su voz se aha
garia. l.Esto no es realmente hostilidad?, aparece ahora. Es 
mas bien que el se siente muy henao. jEllos no deberian ha
berle hecho estoL Ellos 10 hieren Y ... lQue puede hacer el? Y 
ahora siente con algUn alivio que, finalmente, esta en con
taeto con el significcdo que realmente tiene todo esto para 
el. Ahora podemos concebir un tercer grupo de contenido 
de la personalidad nuevamente diferente. 

Pero, a medida que continUa, resulta que las circuns
tancias como tales no irnportan realmente. iNo es de sor
prenderseL Ya parecia una cosa muy pequefia para preocu
parse tanto. El contenido es realmente algo mas, y esc es 10 
que hiere. Y el encuentra ahora que no es una herida des
pues de todo. Mas bien esto Ie demostrO que el se siente de
bil € indefenso. "no estoy realmente herido" nos dice "es 
masque ello, me indica, cOmo nopuedo realizarlo en elmun
do" ("pasivamente", "castraci6n", podria decir ahora). 
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El termino de "mlltaci6n de contenido" puede apli
carse a este cambio secuencial de 10 que parece ser el "con
tenido". Los" contenidos" del proceso del sentimiento en 
marcha, pueden ser simbolizados porque funcionan im
plicitamente en el proceso de sentimiento. Amedida que 
se desarrolla, hay un movimiento del referente de un cam
bio en 10 que puede ser simbolizado. No solamente un 
cambio de interpretacion. Hay un movimiento de! riferente, 
es decir, eso que estti siendo 01 simboliZtlr estti yo Cflmbiondo. 

La mutncWn de contmidono implica que todos nuestus 
conceptos sean simplemente inaplicab1es. A menudo son 
correctos en el sentido de predecir las otras corductas del 
individuo y a menudo nos capacitan para suponer 0 estar 
preparados sensitivamente para una proxima mutad6n de 
contenidos. Sin embargo, los conceptos de contenidos de 
personalidad son estaticos, demasiado generales45 y vacios. 
Nunca son unsustituto para la rejerencindirecta, elmovimiento 
del referente, y tampoco para la mutncidn de conterddo. 

?5 Una nota acerca de un sill mimero de terminos nuevos. 
Enel dominio del cambioenla personalidad carecemos mormemen
te de conceptos 10 sufidentemente como discutir y definir las obser
vaciones. La presente teorfa illtenta ofrecer tales mnceptos. Se espera 
que con estos conceptos (v otros se separan) nuestro pensamiento y 
la discusi6n sean separados y se agudice nuestra habilliad para ais
lar y de£inir las observadones. 
Debe existir alguna dificultad en sostener fuertemente nuevas 
definidones tales mmo rtjerente direc/o, nmJimiento del riferente, 
llroar odelante, e! reconstitr-liJ; modo de experiencim; fitndtin imp/liitn. 
No puede esperarse que La totalidad de las veilltiseisdefiniciones 
tengan exito en asentar ellenguaje. Sill embargo, necesitamos de 
estos temrlnos (y otros rnejores) para discutir el cambio en la per
sonalidad. N. del A. 
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EL uEXPERIENCING" UNA VARIABLE EN EL 
PROCESO DEL CAMBIO TERAPEUTICOl 

Autor: Dr. Eugene T. Gendlin (PHD) 
Traducci6n: Edgorda RiverO'i Aedo 

Abril 1976 

Introducci6n 

Un tema candente de discusi6n en psicologia se ha 
sostenido par muchos afios en torno al problema de la 
investigaci6n cientifica. La controversia ha oscilado entre 
dos posiciones que, guiadas desde sus propios puntos de 
vista. ha mostrado hasta ahora pocos signos de un queha
cer integrado. El primer punto de vista es aquel que ex
presa la necesidad del usa de un metoda cientifico opera
donal para aproximarse al fen6meno, ya que en psicote
rapia entran a jugar importantes variables de personali
dad. 

Ambas posiciones expresan, no obstante, algo en 
comlin: la necesidad cientifica de desenvolverse en un 
quehacer que vaya desde una observad6n naturalista y 
subjetiva de este fenomeno humano complejo, para lle
gar a observaciones operadonalmente definidas. Una teo
ria cientifica tiene como prop6sito la conduccion de la in
vestigaci6n en observaciones operacionalizables y en de
finitiva, hipotesis definidas susceptibles de verificaci6n 

1 (American Journal of Psychotherapy- vol. 15. 1961) 
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posterior. Es intencion de esta publicacion derr,ostrar la 
posibilidad real de que esto pueda llevarse a cabo; es de
ci" que una teoria que eonceptualice observaciones de 
indole subjetiva pueda conducir a la formulacion de ru
potesis operacionales y por ende, a la investigacion. 

El presente articulo formula seis proposiciones te6-
ricas que se refieren a un proceso subjetivo: el experiencin~. 
El metodo operacional y objetivo de la ciencia puede apli
carse al procedimiento de la investigacion que resulta de 
la teom. Si el comienzo y el resultado de la toom son 
confusos, las observaciones de las variables centrales de 
la conducta humana se mantendran fuera del campo cien
tillco, en el terreno de naturaleza subjetiva de tales varia
bles. El intento principal del presente articulo es, enton
ces, mostrar que una teoria que formula conceptos referl
dos a un proceso subjetivo puede conducir a una investi
gacion operacional. 

1.- m proceso de experienciar 

Existen dos modos de concebir el cambio terapeuti
co. Este fenomeno puede verse como un resultado, una 
consecuencia de una deterrninada accion terapeutica. Y 
elotro modo, es concebirlo como un proceso, un estado 
de movimiento vital el eual se entra 0 en el cual se co
mienza en el transcurso de la vida del individuo. 

2 Experiencing: Proceso de experienciar, expe-ienciando. Dada la 
naturaleza procesal del termino, se opta por la manlencion del 
vocablo directo del ingles. (N. delT.) 
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Como resuitodo, puede entenderse el cambio terapeu
tico como aquella diferencia entre las medidas de perso
nalidad antes y despues de la terapia. Este modo tradi
cional de enfocar el fenomeno del cambio ha conducido a 
un gran ntimero de investigaciones, y corresponde a un 
ntimero determinado de concebir el desarrollo de la per
sonalidad3. Por otro lado, al concebirse el cambio como 
proceso, se ret1eja una idea de cambio constante, de mo
vimiento, de un fluir que esti en marcha, de sucesos que 
ocurren en un fluir en cadena de manero continuo en el 
individuo. Los d[ferendns resuttnntes son el ifecto de un pro
ceso jluido de ternpin, no uno etopo oln cunl se llegn, sino que de 
10 cuol se porte AI respecto, ha habido hasta la fecha muy 
poca investigacion y escasa elaboracion te6rica. 

Discutiremos a rontinuacion una variable del proce
so terapeutico, y es la que he denomhado como 
experiencing. Proceso de Experienciar, experienciando. 

Por medio de la descripcion de dos de sus caracte
risticas, se intentara una delimitaci6n de esta variable: (a) 
EI "expedencing" es un procesosentido antes que pensado, co
nocidoo verbalizado. (b) EI "expedencing" ocurre en el presen
te inmedinto, en el aqui y ahora del proceso terapeutico. 
No es, por 10 tanto, un atributo generalizado y determi
nista de una persona tal como un "rasgo", "complefo" 0 

3 Ver al respecto al critica que Gendlin hace a las teorias tradi-
cionales para aplicar el cambio de personalidad. Se reco:nien
da para ello YLa teorfa del cambio de personalidad", publica
da en el presente libro (N. del T.) 
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Hdisposici6n". En contraposicion, el experiencing es nque-
110 que una persona siente en un momento dado, en "este" 
momento; es, por 10 tanto, una j!ujo cambinnte de senti mien
fos, que hace posible a todo individuo "sentir" OlIgo en lID 

momento dado. Veamos estas dos caracteristicas en lIDa 
perspectiva mas amplia. 

(a) El experiendnges un proceso sentido; 
(b) Ocurre en el presente inmediato. 

A menudo vemos el modo en que los terapeutas se re
fieren a lID fen6meno procesal, 0 lID proceso de sentir. Lo ha
cen generalmente en lID sentido figurado, usando de met:ifo
ras que dancuenta de estanaturaleza procesal. Dicen por ejem
plo: El cliente, "esta absorbiendo algo emocioncJmente", 0 
"superando 0 penetrando esforzadamente en algo", "sintien
do una cadena de cosas". Se ha observado que el proceso te
rapeutico no s610 implica conceptos, ideas, sino que es pri
mordialmente algo sentido y dinamico. 

Freud relata su descubrimiento de ver que no era su
iiciente con el diagn6stico, ya que ella es casi intrascenden
te en psicoterapia. Por el hecho de tener que comunicario 
al paciente, con la posterior aceptaci6n del diagn6stico por 
parte de este, ademas de tener que entenderlo, ello ya con
nota un problema de Indole intelectual en 10 q.1e e1 senti
:niento del paciente y el sentimiento en general tenia muy 
poca participaci6n. Alln con todas esas dificultades, el pa
dente 10 "aceptaba". En tal aceptacion habia un cierto Ies
?eto por una autoridad profesional, un cierto acto de corte
sia, 10 mal conlleva a un "insight" de tipo intelectrml con una 
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ausencin toinl de cambia genuino de tipo emocional Por ejem
p10: "E1 ego se esfuerza por neutralizar su representacion, 
encontrando:o dificil, a-un cuando haya cedido en su resis
tencia, 10 cual hemos designado como fase de esfuerzo 
maximo, a 10 que seguini lIDa resolucion, fruto de un pe
riodo de "superacion 0 penetraci6n esforzada de a1go"4. 

La psicoterapia real Y gemrina comienza justamentea~ 
es dedI; mtfs nllti del intento intekctunl, ClIU11tio el cliente comienztz a 
acercnrse a su propia ~ a su HexperiendngH presentee in
medinta AlIDque los problemas y temas tratados en la sesi6n 
terapeutica sean de otro tiempo, el cambio como tal requiere de 
lID sentir, lID ex:perienciar presente, Freud fue el primero en 
descubrir queelpadente,manifestaba problemasenelmomento 
presente de la relaci6n terapeuta-padente. De este modo pue
de tambien ayudarse al padente, cuando este puede asir sus 
problemas sobre la base de una emodonalidad enIIlllICba y en 
el presente inmediato, De Freud podemos, no obstante, des
prender: (1) que el experiendnges lID proceso sentido, en que 
participa la emocionalidad antes que lomeramenteintelectual, 
y (2) queel proceso ocurre enelpresenteinmediato de la sesi6n. 
(3) ElExperiencing es lID referente directo. 

10 tercera Ctlracteristica es nquella que el "experiencing" sea 

4 Freud, S. "'The problem of anxiety, W. fY. Norton, N. York 1.936, 
pa:;. 105. En esta eita se puede apreciaI la naturaleza intelectual 
delaaplicaci6n que Freudhacia del proceso. Tal modo deoperar 
es visto por Gendlin enla actualidad como una explicaeion mera
mente intelectual que el paciente siente extrafia a sf mismo, como 
si no se ha1:lara de eI,. ademas de la dificultad de entender una 
terminologfa especializada y profesional. (N. del T.) 
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susceptible se ser referido directamente por U'l individuo como un 
dato sentido en su propio Cflmpo .fenomenico. Aunque es, estric
tarnentehablando, inobservable y privado, el "experiencing" 
como proceso es comunicaule. Los gestos, el tono de la voz .. el 
modo de expresarse, tanto como el contexto de 10 que se 
dice son a menudo fndices observables, manifestaciones de 
10 que esta sucediendo al individuo. Ciertas fonnas caracte
risticas de expresi6n verbal son tarnbiffi fndices observables 
de un referente directo, del tema en cuesti6n, del problema 
que ernpuja, del experiencing del individuo. "Es~o", "aque-
110", Hla cosa". "La cuesti6n" sonmodos de referirse directa
mente a ese con junto de sentirnientos. Sus expresiones indi
can que el esta apuntando a un dato sentido dentro de si. 
ComUnmente, el paciente 0 cliente habla de "este sentimiento 
que tengo". Si habla de ello, se refiere a e:lo sin saber exacta
mente en que consiste. El terapeuta y el cliente comienzan a 
;'1ablar de ello sin una conceptualizaci6n clara, los simbolos 
que usan no podrian conducir por sf solo a una conceptuali
zaciOn, sino que tales simbolos tienen la finalidad de aproxi
marse al proceso de sentimientos en cuestiOn. Tales sfmbo
los y conceptos no dicennada significativarnente, no formu~ 
Ian nada; sin oportar informaciOn alguna, limen la ftnalidatJ de 
opuntar a algo, de rifenrse a ese algo de 10 cual se desetl hablar 0 se 
estti hnblnndo. Amenudo el cliente, despues de un periodo de 
auto-exploraci6n, dice: "he sabido de esto hace rnucho tiern
po, y se que me siento as!, pero estoy sorprendido de la in
tensidad con que 10 siento". 

m experiencing guia la conceptualizacion 

Desprendiendose de la caracterfstica anterior e fnti
mamente relacionada a ella, esta la funci6n constructiva 
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de conceptos que tienen el experiencing de individuo. Un 
cliente puede tener un senti:niento y referirse a ella algu
nas veces antes de intentar una formulaci6n clara de ella 
en terminos de conceptos. De allf que sea vaga y corifusa la 
pninera etapa del relata, cuando el cliente comienza a rifenrse a 
ello, para luegv, a medida que Vfl sinHendo con mayor i'ltensi
dad el relato, los conceptos se van haciendo mds claros. 

EI experiencing es un proceso de sentimiento que per
miteaceptarcomo correcta 0 incorrecta una comprensi6n 
que el terapeuta haga del te:na cornpartidopor el cliente. 
"s' "uN "d 1, eso es 0 0, no es eso exactamente ,respon e el 
cHerne a la intervenci6n verbal de su terapeuta. 

El experiencing es el patron seguro para llevar ade/ante la 
conceptuolizl1ciOn, pues es el verdadero conjunto de senlimien
tos del cliente. Para resumir hasta el momento, el 
experiencing es un proceso sentido, ocurre en el presente 
inrnediato, el indiv:duo puede referirse directamente a 
ello, y tal referencia permite ?rofundizar ernocionalmente, 
guia!"ldo las formulaciones conceptuales5

• 

5 El referenre directo es as! en primer momento, "deno:ativo", 
designa el hecho, nomb~andolo como una instancia, 
"empaquetadamenle"; para ir progresivamente haciendose 
"mnnotativo", lleno de sigrrificado personal, que permite sen
tir el verdadero sen:imiento en cuestion, aquello de 10 cual se 
decia que Era privado e inobservable y que se hare conunica
ble y entendible sentidamente por el individuo. (N. del T.) 
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m "experiencing" es implicitamente significativo. 

E1 hecho de que a1 referirse directamente a1 experien
cing ello permita 1a conceptualizaci6n, nos conduce a una 
quinta caracteristica: es implfcitnmente signifiCl.ltirJo, es de
dr, posee significados personales que e1 cliente va descu
briendo por el hecho de ir sintiendo, teniendo ofdos para 
tal experiencing. 

El significado implfdto es so!amente sen/ido, no lleva n 
ser explfcito sino posteriormente n sentirse. No llega a cono
cerse conceptualmente, a menos que se sienta (:mplicita
mente). Mas aw, es este significado implicito, el que con
duce a una verdadera conceptualizacian. Primero se siente 
y luego se simboliza en conceptos (explicitamente). Pri
mero hay algo que llamamos sentimiento, algo sentieo 
en b~rminos ffsicos, corpora1mente, y luego -s610 despues 
de ello- el individuo dirii que ciertos conceptos represen
tan nhoro, exnctamente ese sentimiento. El senti:niento 10 
senUa tanto y por tanto tiempo, pero no :0 conoda, 5010 10 
sentla, 10 senUa de manera singular y espedfica, que gra
dualmente, despues de referirse directamente a tal senti
miento, llegaba a los conceptos precisos, esto nos lleva a 
decir que el sentimiento era implicitamente significativo. 
Ello tenia un significado que era distinto (discriminable) 
de otros sentimientos y significados se sentfn en 1ugar de 
conocerse en simbo1os explicitos. 

En este punto, se hace necesaria una aplicaci6n de 
significado sentido. "Significando" quiere decir algo espe
cial y distinto de 10 que generalmente se conoce como taL 
El uso generalizando abarca un concepto 0 palabra que 
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tiene un significado singular y univoco. Ademas, un sen
timiento contiene implicitamente varios significados con
ceptuales distintos. AI igua1 que un sumo simb6lico, un 
dato sentido puede dar origen a una gran variedad de 
conceptualizaciones. Asi e1 cliente en terapia puede tra
bajar una variedad de significados que no sabe 10 que es. 
Lo siente, aproximiindose al concepto, hasta que llega a 
saber 10 que es. 

EI experiencing es un proceso organfsmico 
preconceptual. 

Quisiera intentar una distinci6n entre el significado 
implicito sentido y 10 que se conoce como "inconsciente" 
o "negado a la consciencia": el significado "implicito" no 
es conceptualizado por el hecho de "estar" en la conscien
cia. Nos explicamos; s610 porgue es consciente puede uno 
"sentir" ese sentimiento, referirse a el, hablar de ella, in
tentar conceptualizarlo y chequear 1a correspondencia de 
la simbolizaci6n conceptual con la sensaci6n que se tiene. 
EI slg-rlificndo implfcito se sienfe en 10 consciencin, aun'1ue la 
variedad de significndo complejo de tn! sentimiento no se Itaya 
conceptua!izndo con nnterioridnd. 

Los significados implicitos del experiencing de un 
momento dado no estan conceptualizados para luego ser 
reprimidos. 10 que sucede mas bien, es que debemos consi
dernr estos significndos como prr!conceptunles, consciente> pero 
aun no d!ferencindos. Preconceptual es distinto, por 10 tan
to, de pre-consciente. 
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Los sucesos preconceptuales de un experiencing senti
do son conscientes pudiendo tener significados particulares 
en unorganismo singular: y ella se debe a que todo sUC€,O 
organismico ocurre en un modele 0 patron organizado de 
interacci6n en e! medio ambiente bio16gico e interpersonal. 
De esta manera, como 10 sefiala Harry S. Sullivan. "toda ex
periencia humana es simbOlica" (ver referencias bibliogrMi
cas). La compleja organizadOn de un organismo es en parte biol6-
gicn yen parte interpersonal. Ella existe al nacer, pero es modi
ficada por el condicionamiento y aprendizaje subsecuente. 
De nlli que cualquier evento delorgrmismo sen simb61iaJ, yn que 
represenfa su organizadn interaccitfn am ofros sucesos y procesos 
de fa vidn y de fa interacci6n socitll Un suceso dado puede re
presentar implicitamente, 0 significar, muchos aspectos com
plejos de una variedad de otros sucesos. Es por ello que el 
dato directamente sentido del experiencing presente tiene un 
significado preconceptual que es implicito. 

El proceso de cambio ternpeufico implicn enionces un 
experiencing que es organismico (sucede concrefa y corporalmente 
en el orgnnismo,sinfitfmioseensensncionesysenfimientos), quepcsee 
un sign!ficodo mplicito y es sentido directnmenie. En e! proceso 
terapeutico, unos pocos significados diferenciados juegan un 
pape! muy importante. No obstante, un papel vital esta a car
go tambien en el proceso organismico, en la medida en que 
estos significados estan presentes implicitamente, dados y 
sentidos en un momento concreto de la sesi6n terapeutica. 
Ellos constituyen un dato interne presente, un referente di
recto (un algo a 10 que uno se puede referir directamente). 

EI cambio terapeutico, sin embargo, no concierne s610 
aquellos escasos significados conceptuales que ei individuo 
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pueda pensar 0 poner en palabras. El cambio feraptfutico ocu
rTe como resuitado de un proceso en que los significodos concep
tuales eslon en fa conciencia, siendo intensnmente sentido, referido 
directamente!/ luego en su significndo, aun sientio innecesaria In 
pueslil en pnlabrM de lill signifimdo. De este modo, el proceso 
terapeutioo implica a un fen6meno proeesal conocido ahora 
como el experiencing. Con el fin de tener una idea mas clara 
de este primer punto que se refiere a una delimitacion y, por 
ende, una caracterizaci6n de experiencing, resumamos bre
vemente 10 que se entiende por esta variable. 

1 El expen"etr.cing es un proceso de sentimiento; 
2 Que oeurre en el presente inmediafo; 
3 EI eliente puede refenrse dlrectamenle al experiencing; 
4 En la formacion de conceptos, el cliente llevara adelan

te sus verbalizaciones guiindose por su experiencing; 
5 El expenencing es un proceso que posee una variedad 

de significlldos imp/fdtos; 
6 Estos significados implicitos son preconceptuales;y, ade

mas, el experiencing es un proceso concreto y 
organismico, sintifutdose en la consciencia. 

11.- La respuesta terapeutica 

En el supuesto caso de que algunos terapeutas ha
yan observado y hablado de 10 que se ha estado denomi
nando aqui como experiencing, es entonees posible que esta 
formula cion del experienciar deberia hacer visibles las res
puestas terapeuticas, y ademas expliear el modo como 
estas respuestas 10gran su objetivo. Permitanme una bre
ve discusion en torno al objetivo y e£ecto que producen 
dos tipos distintos de respt.:esta terapeutica, todo ella en 
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terminos de la funci6n de la variable experiencing en el 
proceso terapeutico. 

Los dos tipos son la respuesta dada por la Psicoterap:a 
centrada en el cliente, y la otra, la interpretaci6n6. Analizare
II'_OS ambos tipos de respuestas en el caso en que eIlas resul
tan ser efectivas terapeuticamente, y luego inefectivas. El 
hecho es que cuando la respuesta ternptfuiicn esconnofadn de ''efec
tion" ello tiene relncion con un maximiZtlr el papel jugado por el 
experiencing del sujeto. 

(a) La respuesta de la psicoterapia cenfrfllin en el cliente se 
describe a rnenudo como una mera repetici6n de 10 que 
el cliente dice. De acuerdo con esta descripci6n, eL tera
peuta no agrega nada a:l relato del cliente. Tal descrip
ci6n hace parecer a esta respuesta como superficial. Sn 
embargo, el terapeuta centrado en el diente no hace una 
mera repetici6n. Pero, como tambiffi el dese2 enfatizar 
que tal respuesta no debe llevar a la interpretaci6n, se 
hace diffcil formular 10 que realmente hace en definitiva. 

6 El modo ortodoxo de la respuesta terapeutica oenlrada en el cliente 
es el conocido "reflejo reiterativo", usado caracteristicamente pelr 
Rogers en la etapa no-directiva y en la reflectiva (1945 -1%6) de 
su terapia. Como se sabe, existen tambien olros tipos de respues
tas que pertenecen tambien a la psicoterapia centrada en el clien
te (reflejo del sentimiento y reflejo elucidatorio); sin embargo, 
Gendlin se refiere al modo ortodoxo, que resulta ser el mas ele
mental de los tipos de reflejos. Y, con respecto ala interpretacii5n, 
se refiere primordiahnente a aquella usada en el Psicoanalisis: 
aquella intervenci6n verbal del terapeuta basada en una teona 
del aparato mental. Recordar el ejemplo citado del mismo Freud 
en la nota 4 de este articulo. (N. del T.) 
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., 
Recordando 10 que he dicho del experiencing, creo que 
sena verdadero decir que una buena respuesta centra
da en el cliente deberia formular 0 npuntar hilda el sigm~ 
firndo imp/fciio, sentidodel "experiencing" presente del eliente. 
rul respuesin rftcfiw esflllin jimnulamfo n/go que nun no estti 
total mente formukdo, totaPnente conceptuolizndo de modo 
explfcito por el diente. Ella deberU1 entonces formular n/go de 
10 cuol el dienie estd conscienfe, pew que no 10 estti de un 
modo conceptuolo verbal Debena apuntar hacia el signi
ficado que el cliente ha estado tratando de formular por 
medio de varias verbalizaciones diferentes. 

En resumen, una respuesta centrada en el cliente de tipo 
6ptimo debe intentar referirse y formular el experiencing 
presente del cliente. De estemodo, puede ayudar al clien
te a formularIo, y referirse directamente a el (su 
e.rpen'encing) de tal modo que un mayor mimero de 
conceptualizaciones de rnejor calidad puedan ser traba
jadas, hasta que eL cliente llegue a captar su sentimiento 
presente de un modo mis profundo e intenso. Parece, 
par 10 tanto, inadecuada la descripci6n de la respuesta 
en cuesti6n, ya que resulta ser superficial una descrip
dOn mas correcta requiere de la noci6n del e:tperiencing 
como un acontecimiento consciente, sentido con un re
ferente directo que es implicitamente significativo 7. 

7 Esta descripd6n mejorada de la respuesta renlrada en el clienle resul
taser 10 queyaenesetiempo (1%1) seempieza a ronocer como "njfejo 
del senfimienliJ': Sin embargo, esIe Ultimo surgi6 oorno una necesidad 
delapraclicaclinica,ya que ella resultaba ser masefecliva Cabedesta
carqueGendlinllegaataldescripci6nCOIllilfrutodesuintentote6rico 
e investigativo de su IIDrfa del e:rperiendng. (N. del 'I) 
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(b) Lu interpretacion como respuesta terapeutica, intenta ex
plicar al paciente algo de 10 cual no esta aUn consciente. 
Esta explicacion va irduida en la idea de que tal no
consciencia se debe a una defensa que impide a la per
sona]a "conscienciaci6n". Sin embargo, el mero concept(} 
explimtivo no l(}gra romper In defensa. La explicacion ten
dria asi un sentido intelectua] solamente, y el paciente 
sale de la consulta solo con un concepto, una serle de 
ideas explicativas de 10 que sucede. Del mismo modo 
como razonaria un problema matematico 0 fisico, el 
paciente tratara de ir entendiendo 10 que Ie fue explicz
do. Sin embargo, esto,en lugar de ayudar al paciente, 10 
deja a merced de sus propias emociones, las que no 10-
gra sobrellevar con solo ideas 0 conceptos te6ricos de 10 
que acontece. El problema emocional, las defensas, son 
aspectos que el paciente debe enfrentar solo, fuera de la 
consulta y por si mismo. 

No obstante, esta respuesta puede Sff eficaz si es que 
apunta al experiencing interno del paciente, refiriendose a 
10 que es de interes central e inmediato en la persona que 
esta consultand08• Solo en la medida en que ambas res
puestas (la centrada en el cliente y la interpretacion) su
peren esa descripcion sobresimplificada que se ha hecho 
de ellas (la mera repeticion, en cuanto a la primera, y la 
mera intelectualizacion, en cuanto a la segunda), podriin 
alcanzar el sentimiento presente e inmediato del pacien
te; es decir, seran efectivas porque se estaran refirlendo al 
experiencing presente y sentido. 

• eita de O. Fenichel: ver referencias bibliognificas. 
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Debe atenderse, entonces, a los datos sentidos que el 
individuo trata de explicar a traves de sus gestos y 
verbalizaciones. La respuesta ternpeutica no solo sera ca
paz de formular estrictamente 10 que sucede al paciente, 
sino que bastara con que se refiera a ella, aUn antes de que 
llegue a clarificarse 10 que es el significado implicito de 
un expedencing presente, ambas personas podran basica
mente referirse a ello, podran decir, por ejemplo, "este 
sentimiento que es asi y asi", 0 "este problema total con 
su madre ... " Lo importante es que la respuesta perrnita al 
paciente sentir en su totalidad el problema en cuestion, 
de tal modo que pueda llegar a clarificarlo. Esto se logra
ra, como es obvio, refiriendose a ello, sintiendo el 
experiencingpresente e inmediato, acerciindose a la expli
cacion de todos los significados implicitos de este 
expedencing. 

Hasta el momento, he intentado una formulaci6n 
teoretica del papel del expenencing en el proceso de tera
pia, y mostrar al mismo tiempo como este papel del 
expedencingesta implicando en el objetivo de una respues
ta terapeutica efectiva. 

III. La Investigacion 

Procedemos ahora a intentar ilustrar como los pos
tulados de la terapia experiencial (del experiencing) pue
den llevarse a la verificaci6n empirica usando de 
formulaciones operacionales, mediante el uso de tecnicas 
de medicion e instrumentos conocidos. Ademas de rnedi
das de personalidad, se incluye la escala Q y otros modos 
de cuantifica~ los aspectos subjetivos de la terapia. 
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Los indices del expedendng han sido observados y es
tudiados de las siguientes maneras por algunos consejeros: 
(a) Un camino ha sido el uso de escalas de intervalos conce,
nientes a las observaciones de los clientes durante la terapia. 
Los datos de estas escalas se han correlacionado con otres 
medidas. (b) Otro camino es la investigacion de un auto
infonne que el cliente hace de su experiencing, utilizando la 
eEcala Q en que describe sus experiencias en la terapia. (c) 
Un tercer modo ha sido la clasificaci6n de las verbaJzaciones 
registradas en cintas magnetof6nicas, que dan cuenta de 10 
acontecido lingilisticamente en la hora de terapia. Gertos 
indices de experiencing registrados en las cintas se han 
correlacionado con medidas de cambio de personalidad. 

El cambio y los efectos se han medido por instru
mentos tradicionales (con alta correlacion inter-jueces), 
como el test de Rorschach, T.A.To MNPl 

El papel del experiencing durante la terapia se ha 
medido operacionalmente en las tres caracteristicas men
cionadas a continua cion: 

(1) La inmediatez del sentimiento (caractir1stica~2) en 
contraste con una afectividad pospuestai 

(2) La referencia directa a un dato sentido directa e inter
namente (caracteristica N"3) en contraste con un conte
nido extemo y cognitivo (sincompromiso emocional): 

(3) Los sentimientos implicitos (que contienengran can
tidad de significados) attn no entendidos conceptual-
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mente, que guian la formaci6n de nuevos conceptos 
acerca de S1 mismo (caracteristica N°4). 

Cada una de las investigaciones que a continuaci6n 
aparecen, proyectan hip6tesis que CDrrelacionan el cam
bio terapeutico con una medida ligada a un indice opera
cional de una caracteristica dada del experiencing, la cual 
es especialmente observada durante la terapia. 

(1) Inmediatez del "experiencing". 
Un estudio al respecto es el que fue llevado a cabo 

por el mismo Gendlin con Jenny y Shlien (ver ref. Bibl.): 
el consejero cuantifica sus observaciones marcando res
puestas de intervalo entre 1 y 9. Estas operaciones tradu
cidas en nillneros de la escala se correlacionaban poste
rionnente con la escala de clientes exitosos en terapia. 

Se encontr6 que los intervalos de exito no correlacio
naron de modo alguno con las escalas que concernian a con
tenidos verbales. No correlacion6 taIr.poco con el hecho de 
que el cliente hablara de sucesos pasados 0 presentes. Co
rrelaciono, en cambio, con las escalas de proporci6n de in
mediatez. El mto terapiutico se correlncfona con uquellos relntos 
de los clientes ifUe contenfan sentimient08, riferidos en formo in
mediufa!l directa, antes que de conuerstfciones supeificiales que 
de modo nbstmeto trafllbtin 0 hoblnbon tlCerctl de sentimienfos. 

La inme::liatez del expenendngtambien se midi6 con la 
escala del Proceso Terapeuticode Rogers (ver ref.). Una parte 
de la escala media el material grabado en entrevista en un 
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"continuum" que osci1a eI'.tre dos polos. Uno era el de distan
cia a la experiencia (hablar intelectualmente de un problema, 
sin compromiso afectivo) y el otropolo, sentir la experiencia 
en el presente inmediato con un referente claro y usable. 

(2) La referenda directa del "experiencing" 
Ello fue medido por Zimring (1958), quien disefi.o 

un sistema de clasificaci6n de las, verbalizaciones del clien
te. Tal taxonomia incluia caracteristicas como un dato de 
sentimiento presente, datos referentes al presente directo 
aunque no conocido cognitivamente, y otros tipos de rc
ferencias. Se aplic6 tal sistema a entrevistas grabadas, y 
estas se correlacionaron con cambios de personalidad. 
Aquellos clientes que reportoron milyor indice de reftrenciudi
recto tuvieron moyores combios teTllpiuticos. 

(3) Los sentimientos que aparecen guiando la fcr
maci6n conceptual 

Se uso 10 escolo Q paru medir el grado en que el 
"expedencing" del cliente guiuba 5U foTmilcion de concept os. 
La escala Q consiste en 32 tarjetas que describian 
hipoteticamente experiencias posibles que los dientes te
nian durante las horas de terapia. Algunas experiencias 
describian situaciones de fuertes sentimientos que no se 
entienden conceptualmente en un momento dado; otras 
daban a conocer los esfuerzos por entender sentimientos 
presentes no clarificados. Se aplic6 durante el proceso te
rapeutico y despues de terrninado este, los hallazgos pre
hminares muestran que las medidas de exito encontradas 
por los consejeros se correladonaban significativamercie 
con el puntaje logrado por los clientes en la Escala Q. Los 
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conclusiones fueron que los ltoIlozgos opuntobun 0 uno indicu
cion preliminur que los clientes tenfun tfxito, si ellos logmbun 
"experiencior" 0 menudo sentimientos presentes e inmediutos 
que no entendfun en los moment os iniciules del reloto. 

Es evidente la utilidad que han presentado esta tec
nicas de medid6n, a saber: Escala de Medida del Proceso, 
Ticnico "Q'~ clasificaci6n de respuestas verbales, sistema 
de jueces. Estos instrumentos permiten verificaci6n y de
finici6n de formulaciones operacionales, junto con una 
cuantificaci6n de las caracteristicas cualitativas del 
experiencing como proceso. 

Aunqueel termillo "experiencing" se rejiere a un proceso de 
sentimientos, subjetivo, expedmentudo pnVadnmente por los indi
vi duos, In teorfu permife conducir ln5 kip6tesis operncionrdes, 10 
cuul puede SeT medida por medio de observnciones objetilllldtlS y 
cuulitntivns. E presente articulo introduce algunos de los con
ceptos te6ricos de la investigaci6n continuada que se ha he
cho del expenencing basta el momenta. Muchos de los con
ceptos basicos de originaron y desarrollaron en colaboracion 
con F. Zimring (Gendlin y Zimring 1955). La aproximacion 
totalse desarrollo a partir de los trabajos de Carl Rogers. 

Estos inidos de investigacion muestran que es posible 
medir In relnciOn entre los resuliudos de III teroptUylos indices del 
"experiencing" en el modo en que isle fonciontl en el proceso 
ternpiutico. De este modo, la investigaci6n operadonal se 
hace posible si toma en cuenta la funcion del expenencing 
como proceso deniro del proceso total de 10 psicoternpiu. 
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Iv. Resumen 
1 E1 experiencing es una variable del proceso del cambio 

terapeutico; 
2 Es un proceso de sentimiento antes que de conceptos; 
3 Ocurre en el presente inmediato y puede ser referido 

directamente por todo individuo como dato sentido en 
su campo fenomenico. 

4 El experiencing conduce 1a conceptualizaci6n del cliente, 
y posee significados implicitos, los que son organismkos 
y preconceptuales; 

5 El cambio terapeutico ocurre antes de que se logre una 
conceptualizaci6n exacta que represente el sentimien
to al cual se refiere directamente el cliente; 

6 El experiencing esta en la consciencia, pero es mas bien 
sentido que conocido conceptualmente; 

7 Puede tener implicitamente una gran variedad de sig
nificados, adn cuando sea referido directamente a un 
solo sentimiento que se formula corrientemente como: 
"de esta manera es como 10 siento ... " 

8 Se dice que las respuestas terapeuticas (el reflejo reite
rativo centrado en el cliente y la interpretacion 
psicoterapeutica u otra) son efectivas cuando realzan y 
apuntan a la funci6n concreta del experiencing en la te
rapia; 

9 La investigaci6n operacional ha comenzado por medir 
la importancia de la funci6n del experiencingen el cam
bio terapeutico, correlacionandose con indices obser
vables del experiencing con otras medidas usadas en te
rapia. 

11 
i . 

\ 
I 

v.- Referendas bibliograficas 

1. Freud. S. 'The problem of anxiety". W.W.Norton,New 
York, 1.936,pag. 105. 

2. Sullivan, H.5. "The interpersonal theory of psychiatry". 
W.W. Norton, New York, 1953, pag. 186. 

3. Fenichel. O. "The psychoanalytic theory of the 
neuroses". xW.W. Norton, 1.945. 

4. Gendlin, E., Jenny, R. Shlien. J. "Counselor ratings of 
process a:ld outcomes in client-centered therapy". 
Report to the American Psychological Associat on 
Convention, 1956. 

5. Rogers, CR. "A process conception of psicho-therapy". 
American Psychologist, 13,142,1958. 

6. Walker, A, Rogers, C, Rablen, R. "Development and 
applicatio::J. of a Scale to measure process changes in 
psychotherapy". Report to the American Psychological 
Association Convention, Washington D.C, 1958. 

7. Gendlin E. "Experiencing and the creation of 
meaming"'. The Free of Glencos, Chicago, lllinois, 1961. 

8. Gendlin E. And Zi.--nring, F "The qualities or dimensions 
of experie:lcing and their change". Counseling Center 
Discussion Papers, 1,3, 1955. 

181 



;. 

INDICE 

Agradecimientos 

Introducci6n 

El Nuevo Paradigma del Experiencing. 
Edgnrdo Riveros 

Teoria del Cambio de Personalidad. 
Eugene Gendlin, Phd 

El experiencing: una variable del cambio terapeutico. 

5 

7 

9 

63 

Eugene Gendfin, Phd 161 

T 


