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A MIS PADRES I HERMANOS, 

MAESTROS Y AMIGOS. 



liEs obvio que el potencial de un aguila se realizara s~ 
cando el cielo, hacienda presa de animales pequefios por
comida y construyendo nidos.eo 

Es obvio que el potencial de un elefante se realizara en 
su tamafio, poder y torpeza. 

Ningun aguila quiere ser un elefante, ni ningun elefante 
quiereseraguila. Ellos se aceptan. ~To, ni siquiera se
aceptan porque esto significaria la posibilidad de un r~ 
chazo. Ellos se dan par hecho. No, ni siquiera se dan -
por hecho porque esto implicaria la posibilidad de una -
diferencia. Ellos son. Son 10 que sonu 10 que son. 

iCuan absurdo seria si ellos, como los humanos, tuvieran 
fantasias, insatisfacciones y desenganos! iCuan absurdo
seria si el elefante, cans ado de caminar, quisiera volar, 
comer conejos y paner huevos y si el aguila quisiera te
ner la fuerza y 1a gruesa piel del elefante. 

Deja esto a los humanos .. tratar de sar algo que no son,
tener ideales inalcanzables, ser perfeccionistas para e~ 
tar a salvo de 1a critica y abrir la puerta a una tortu
ra mental interminable. 

Amigo, no seas perfeccionista. El perfeccionismo es una
maldici6n y una carga. Porque tu tiemblas ante la posibi 
lidad de un error. Tu eres perfecto si te dejas sere 

Amigo, no temas a los errores, los errores no SOl1 peca-
dos. Son maneras quiza creativamente nuevas de hacer al
go .. 

Amigo, no te lamentes por tus errores, al~grate de ellc1f! .. 
Tuviste la valentia de dar algo detimismo. 

Se lleva afios e1 ser centrado~ se 11eva mas anos e1 enb~.B. 

der y ser ahara" .. 

Fritz Perls .. 



INTRODUCCION 

Este estudio responde a una inquietud por conocer mas a fon

do, 10 que sucede en un proceso terapeutico desde e1 punto de vista 

de la Terapia Gestalt, que permita formarse una mente te6rico-crit~ 

ca para poder captar y entender 10 que sucede en un paciente al ll~ 

·gar a la Terapia, 10 que ocurre a medida que avanza el proceso ter~ 

peutico y la posible meta que el deba alcanzar. Ademas poder ser c~ 

paz de conocer 10 que sucede en el interior del terapeuta cuando 

trata de ayudar a alguien, que facilit6 que la otra persona inte- -

grara su persona1idad y que no hizo y obstaculiz6 el crecimiento -

del otrOe 

Este estudio tiene comofinalidad primordial describir el -

trabajo de la Terapia Gestalt de Frederick Perls, como elemento au

xiliar para el psic6logo y estudioso de la conducta que comparta es

ta inquietude 

Para darle una mayor coherencia al trabajo y comprender el c.s, 

minD que recorri6 Perls para llegar a la formulaci6n te6rica de su

manera de trabajar, se incluy6 primeramente un breve esquema de las 

teorias que alimentaron su pensamiento y que permite situarlo den-

tro de una perspectiva hist6rico-te6rica que clarifica la relaci6n

que existe entre la Terapia Gestalt y otras escuelas y corrientes -

en Psiquiatria y Psicologia Academica. 

Los capitulos posteriores analizan los aspectos te6ricos y -

los principios generales de la Terapia Gestalt que son considerados 

mas importantes, por 10 que en ocasiones por el desao de abarcar 10 



mas general no se desciende en detalles ni se profundiza en ellos. 

Una de las dificultades con la que tropece en la elaboracion 

de este trabajo, fue la de la terminologia utilizada en la Terapia

Gestalt, p~r ejemplo, el termino awareness, que no tiene un equiva

lente adecuado en espanol. Utilice la palabra consciencia como si-

nonimo, siendo consciente de las limitaciones que esto trae consi--
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11.- ORIGENES DE LA TERAPIA GESTALT 

2.1. DEFINICION. 

La Terapia Gestalt es un modele de psicoterapia que ve 1a -

conducta perturbada 0 las perturbaciones conductuales como signo -

de una dolorosa polarizacion entre dos elementos en un proceso ps~ 

cologico y cuyo tratamiento consiste en traer los elementos discOA 

dantes a un mutuo autodescubrimiento y confrontacion. 

Esta aproximacion es hist6rica, coloca su atencion en la -

conducta inmediata, presente, y hace necesaria la participaci6n -

personal del terapeuta (31, page 251) 

2.2. ORIGENES. 

La Terapia Gestalt como cua1quier otro sistema terapeutico

entierra sus raices en el pasado. Frederick Salomon Per1s es cons~ 

derado como e1 fundador m~s importante y en la elaboraci6n de su -

teoria ha aprovechado principalmente las aportaciones del psicoa~ 

1isisa de la Psicologia de la Gestalt y de la Filosofia existen- -

cial. 

2.3. PSICOANALISIS. 

2.3.1. FREUD. 

Perls parte de una preparacion psicoallalitica, habiendo re

cibido su entrenamiento bajo 1a supervicion de Helene Deutsch y 

Edward Hirschmann en Viena en el ano de 1926. Fue analizado por 

Karen Horney: Clara Happel~ una discipula de Horney, y por Wilhelm 

Reich, de quien recibe una influencia considerable. (64 pp.23 -40) 
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E1 trabajo de Per1s est~ marcado por frecuentes incursiones 

al psicoana1isis ortodoxo. Estab1ece una relacion ambiva1ente con 

Freud de amor/odio, la cua1 e1 mismo 1a describe maravi110samente 

en su autobiografia. 

IIMuchos amigos me critican por mi relacion polemica con - -

Freud. "Ttl tienes mucho que decir; ttl posicion esta firme-

mente asentada en la realidad. lQut':Ves esa continua 

vidad contra Freud? Dejalo en paz y haz 10 tuyou. 

"Yo no puedo hacer eso. Freud, sus teor1as, su influencia,

son demasiado importantes para mi. Mi admiraci6n, perp1eji

dad y venganza son demasiado fuertes. Estoy profundamente -

conmovido por sus sufrimientos y por su valentia. Estoy prQ 

fundamente,admirado por 10 que alcanzo, pr~cticamente solo, 

con los inadecuados instrumentos de la Psicolog!a AsociaciQ 

nista.y la Filosofia Mecanicista. Estoy profundamente agra

decido por 10 mucho que he desarrol1ado apoyandome en con-

tra de el n
• (44 pag. 45) 

En su primer libro'~o, Hambre y Agresi6n - Una Revisi6n de

la Teor!a y . 'Metodo de Freud-II se encuentra el puente entre el PsA:, 

coanalisis ortodoxo y la vision gestaltista. Aunque hubo muchos -

cambios· en trabajos posteriores, muchas de las actitudes basicas ~ 

de Perls pueden 'ser encontradas en este temprano trabajo. 

En ~l Perls afirma que Freud sobresexua1iz6 la vida (47,104) 

y empieza sefialando 10 obvio: como la autoconservacion (hambre) 

tiene preeminencia sobre la conservacion de la especie (sexo) y 

c6mo nuestro desarrollo de actitudes hacia la comida sientan un --
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precedente en la manera como nos relacionamos con el mundo (47,148) 

que es mas fundamental que nuestro desarrollo posterior de motiva-

ciones sexuales. 

Al sefialar la importancia del momento presente critica dura

mente a Freud por su excesiva preocupacion por el pasado y de paso

a Adler por sobreestirnar el futuro. (47 pags. 85-6) 

Critica a Freud por haber aplicado a la psiquiatria la ley 

de causa y efecto y en su lugar propone el limitarse a una mera 

cripcion de los acontecimientos. Propone preguntar lComo? en vez de 

lPor que?, dado que los descubrimientos cientfficos recientes (Teo

ria de los Quanta de Planck y el principio de Incertidumbre de Hei

senberg y S. Nordinger) n~ 9610 han arrojado dudas ace rca del valor 

universal de la ley de causa y efecto sino que ponen de manifiesto

que la busqueda indiscriminada, casi obsesiva de causas ha llegado

a ser un obstaculo, mas que una ayuda en la ciencia 10 misrno que en 

la vida diaria. (47 page 25). 

Perls afirrna que Freud equivoca e1 camino al sena.lar que e1-

arnor, e1 agradO g el orgullo y el placer son todos ellos expresiones 

del instinto sexual, dado que al traves de 1a observaci6n se dE-;p.cu

bre que e1 instinto de hambre y las funciones del Ego juegan un - -

papel mucho mayor de 10 que e1 Psicoanalisis clasico imagina. Fl.'eud 

asigno"a las funciones del Ego un segundo papel, poniendo en primer 

plano al Inconscientei de igual rnanera el instinto de hambre siem-

pre 10 mezcla con algun aspecto libidinal. (47 pag 104) 

Por otra parte su tecnica tiende origina1mente a centrar~e 

en e1 sintoma patologico, ·pero al descender a los detalles del sin-· 
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toma~ las asociaciones, sube a la superficie el material que e1 p~ 

ciente tiene dificu1tad en revelar. Esta concentracion en 1a esfe

ra patologica se distorsiono a1 pensar en asociasiones 1ibres dan

do como resultado una competencia entre e1 ingenio del analista y

el paciente. De esta forma la tecnica psicoana1itica 11ego a con-

vertirse en una descentracion del sintoma dejando al azar y a la -

presi6n del inconsciente 10 que de e1 subiria a 1a superficie y s~ 

ria tratado. (47, pag. 106) 

Senala tambien que paralelo a este evitar enfrentarse a1 -

sintoma est~ e1 evitar enfrentarse al analistai dado que el pacie~ 

·te debe yacer en una posicion en que no pueda verse a1 ana1ista. 

Niega e1 valor del ana1isis de la transferencia afirmando -

que ese concepto parte de la tendencia neur6tica de ver e1 presen

te en terminos de las tempranas relaciones con figuras significat~ 

vas en la vida del individuo. En e1 concepto de transferencia en-

cuentra la condensaci6n de 1a vision hist6rica de Freud. Lo que sQ 

cede en e1 an~lisis no se interpreta como una reaccion espontanea

del paciente en respuesta a la situaci6n, analitica, sino que se 

supone que es dictado por el pasado reprimido. Freud 11ega hasta 

suponer que se cura una neurosis en cuanto se destruye la amnesia 

de la infancia, en cuanto el paciente logra un conocimiento conti

nuo del pasado. (47 pags. l14~121) 

Admite que es correcto e1 enfoque principal del sistema de

Freud respecto de las enfermedades psicogenicas .. Una neurosis tie-

ne sentido; as una perturbaci6n del desarrol.lo y del. ajusteie1 ill 

consciente y los instintos juegan en el hombre un papel mucho muy-
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importante. Las neurosis son el resultado de un conflicto entre el 

organisrno y el rnedio ambiente. Nuestra mentalidad esta mas 

nadapor los instintos y por las ernociones que por La razon.(47,106). 

2.3.2. REICH. 

Despues de Freud, La mayor influencia recibida por Perls es 

la de WilheLm Reich, un brillante y radical analista que p~r la 

cada de 1930-40 causo mucho irnpacto en el circulo psicoanalitico 

por cuestionar la irnportancia de trabajar con los recuerdos ,&.U.,L. .... u\..,.!. 

les y sugerir una serie de cambios en su '.libro flAnalisis del 

Uno de los puntos en que Reich influyo en la Terapia Ges-:

talt es el principio que destaca la importancia de La manera corno

el individuo habla de s1: rnismo 0 de sus asuntos. liLa manera en que 

se ,acuesta en e1 divan, la inflexi6n de su voz, e1 grado de corte

sia convencional, todasestas cosas son criterios de valor para com 

prender las resistencias latentes~ •• se dicen las cosas es un 

material tan importante para la interpretaci6n como que dice el'p~ 

ciente Ii. (59,64). 

Este fijarse en el como el paciente lleva a Reich a descriR 

ciones caractero16gicas que van mas alIa de 10 meramente ps!qtd.eo. 

(59, pags. 193-255) 

Otro concepto que ha influido en la Terapia Gestalt, es el

de La armadura del caracter (47,86), La eual esta integrada po c .... -

los siguientes elementos: 

"Primero, los impulsos reprimidos: 
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Segundo, las fuerzas defensivas represoras; y 

Tercero, una capa de la estructura psiquica 

entre ambas, la falta de contacto u
• (59,324). 

La armadura del aaracter no es de naturaleza puramente psi

quica sino tambien muscular; y este dato tambien sera aprovechado

en la Terapia Gestalt. Reich explica que esta coraza produce una -

serie de anillos que estorban e1 paso de la energia orgonicallo Es

tos anillos div'iden e1 organismo en segmentos que se localizan a -

nivel ocular, oral, de la musculatura profunda del cuello, toraci

co, del diafragma, del abdomen y de la pelvis~ (59, pags.373-9l). 

El tercer elemen'to de la armadura del caracter, la fal ta de 

contacto, es considerado como el mas importante y la Terapia Ges-

talt tambien Ie asigna un lugar especial. 

Para Reich e1 analisis del caracter implica el reestableci

miento de la capacidad de contacto. Y distingue tres fenomenos en

un analisis exitoso del caracter: 

"1. Rotura cabal de la coraza; 

2. Pleno desarrollo del temor al contacto orgastico; y 

3. Completa superaci6n de la inhibicion orgastica y esta

blecimiento del movimiento involuntario, falto por com 

pleto de inhibiciones en el momenta del acme" 

(59 pags. 333,34). 

Reich supone que la recuperaci6n del contacto permite un o~ 

gasmo pleno y solo la liberacion de la energia sexual en el orgas

mo genital per.mite e1 pleno desarrollo y salud mental de la perso-

na y de la sociedad. (60, 295) 
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Sin embargo perls no acepta completamente este principio y

asi 10 expresa: IITomar el car~cter genital como la forma m~s elev..§!. 

da de desarrollo es bastante arbitrario~ Reich, al glorificar la -

potencia sexual, produce la impresion de elevar un ideal que no -

existe en la realidad. Estoy de acuerdo con el en que toda pertur-. 

baci6n en la funci6n del orgasmo, al mismo tiempo alterara otras 

funciones de la pers onalidad, pero hara 10 mismo toda perturba

cion de las funciones del ego, del instinto de hambre y como Ale-

xander y Reich mismo han demostrado, del sistema motorll. (47.145). 

Para Perls, una de las mayores contribuciones de Reich, es

Ia de haber considerado las resistencias como funciones organismi

cas totales y el de haberle quitado a la resistencia anal e1 mono

polio entre las resistencias. (44 p. 50). 

2.4. EXISTENCIA~ISMO. 

El existencialismo como filosofia es una reacci6n tanto con 

tra la metafisica objetivo-esencialista, de la filosofia aristotel~. 

co-tomista, como contra la subjetivo-esencialista de los sisternas

modernos a partir de Kant. (29, pags. 384-95). 

Entre sus rasgos mas generales podemos mencionar'su afan de 

10 concreto 0 de la existencia concreta que as considerada, e'tl lo

mas profundo, como una realidad din~mica. Hay tambien una preo(~up.s. 

cion por tomar al otro como persona y no como objeto, (3,pags,1?2-76) 

Kierkergaard,considerado como e1 fundador del existenciali§. 

mo, al mismo tiempo que pretendia encontrar'la inmediatez 4e In 

experiencia, buscaba la union entre e1 pensarniento y la acci6n. 
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(3, 192). 

Segun 61 mismo, 1a angustia est~ ligada muchas veces con 1a 

culpa real y s610 la fa cristiana puede salvarnos de ella. 

(33, pag. 152-59). La angustia, el sentido de la existencia, la 

muerte, etc., se encuentra entre las preocupaciones centrales de -

la filosofia existencial. (3 pags. 170-214). 

Por 10 que respecta a la Psic010gia Existencial, hemos de -

pensar en una concepci6n particular del hombre y por ende, nos en

contramos con metodos terapeuticos que van en la misrna linea. 

Uno de los conceptos fundamentales de 1a Psicologia Existen 

cial es el de angustia. Ya el mismo Freud la pondra como uno de -

los mecanismos fundamentales del comportamiento humano. 

Ahora bien, la angustia es una caracteristica tipicamente 

humana. Kierkergaard decia: "cuanto mas hondamente se angustia tan 

to mas grande es el hombre ll
• (33, po 152). En este mismo sentido -

la Psicologia Existencialista trata de descubrir 10 "que hace que -

e1 hombre sea mas hombre. Entonces se percata de que el,hombre es, 

ante todo, persona (61;107-124). Consiguientemente, c010car.Ei. e:'l e1 

horizonte existencial la meta de ayudar a1 hombre a convertirs.e en 

persona (62 p, 286). Y para llegar a esta meta e1 honilire necesita, 

sobre todo g relacipnes interpersonales. (62 pp. 85-101). 

Entre los i:asgos que van a caracterizar a1 hombre, en ('Juan .... 

to persona, se menciona en primer lugar su individualidad unica e

irrepetible. cada quien tiene sus caracteristicas propias. 

Para ser persona se requiere la capacidad de elegir~ es 5e

cir, 1a libertad. En este sentido de poseer la capacidad real de -
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elegir, Rogers habla de uaprender a ser libres"o (66i pp. 41-62). 

La consecuencia existencial de nuestra libertad es la respo~ 

sabilidad • El hombre se hace persona cuando se va responsabilizan

do m~s y mas de 10 que piensa, de 10 que siente, de 10 que necesita 

y de 10 que es. cada momento y cada circunstancia concreta de la v~ 

da 1e ofrece a la persona varias posibi1idades~ Estas posibi1idades 

se vUl31ven realidad cuando e1 hombre realiza una 0 algunas de e1las e 

Estas teor!as, brevemente esbozadas, influyen en 1a Terapia

Gestalt. Especialmente por 10 que respecta a la busqueda de 10 con

creto, de 10 vital, de 10 experiencia1 6 de 10 que es responsabili-

dad personal. 

Conviene sefialar que uno de los fi16sofos que m~s directamen 

te influyen en e1 pensar de Per1s es Sigmundo Friedlander con su -

teor!a de que todo'evento se relaciona con un punto cero a partir -

del cual se realiza una diferenciaci6n en opuestos, expresada en su 

libro Indiferencia Creativa. (44,pag. 74). 

Friedlander afirma que a1 permanecer atentos a1 centro, pod~ 

mos adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un su

ceso y completar una mitad incompleta. Evitando una vision unilate

ral logramos una comprension mucho m~s profunda de la estructura y

funcion del organismo (47, pag. 17). Algunos de los conceptos de la 

Terapia Gestalt parten de aqu!, como e1 de que e1 organismo se es-

fuerza por mantenerse en el punto cero, para un optimo funcionamien 

to y como cua1quier perturbacion de este equilibrio es experimenta

do como d01oroso y la vuelta a el como placentera. (47, pags.19-24). 

2.5. PSICOLOGIA DE LA GESTALT. 
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Gestalt es una palabra alemana que tiene un significado -

cientifico, especifico que no tiene correspondencia en ingl~s ni 

en castellano y que por tal motivo casi todos han conservado la P£ 

labra alemana que implica la idea de totalidad, configuracion, con 

junto. (34, pags. 11-12). 

W. Kohler y M. Wertheimer sostienen que, primariamente,exi~ 

,-te una formaci6n comprensiva a la cua1 1laman Gestalt -formaci6n -

de figura~~ y que los trozos y piezas aislados son formaciones se--

cundarias. Wertheimer sefiala que existen totalidades cuyo comporta-

miento no est~ determinado por e1 comportamiento de sus elementos-

individualesi sino que en elI os los procesos parciales est~n dete~ 

minados por la naturaleza intrinseca de la totalidad. Y afirma que 

la Teoria dela Gestalt puede determinar la naturaleza de esas to-

talidades. (47, pag. 34). 

Con la m~quina de escribir es muy f~cil sefialar como estimQ 

los id~nticos tienen un significado distinto segun la gestalt en -

que apare~can: 

A B 

3 2 
2 1 

reloj Orden 
2 1 
3 2 

Que los signos 1 y 0 indiquen letras 0 numerales est~ dete~ 

minado por su contexto, por la gestalt de que forman parte~ Ahora-

bien, la vida del hombre funciona en general organizando sus per--

cepciones, experiencias y acciones en conjuntos significativos 0 ~ 



11 

IIges talten".Desde luego que e1 cerebro desempefia un papel fundamen

tal en esta organizaci6n de la vida del individuo.(47,pags.3l-60). 

La Psicolog1a de la Gestalt, fue en sus or1genes una teoria

de la percepci6n que abarcaba las interrelaciones entre la forma -

del objeto y los procesos del perceptor. Apareci6 en parte como una 

reacci6n contra los enfoques atomistas anteriores, que intentaban -

estudiar la percepci6n y los procesos mentales reduciendolos a eie

mentos 0 a contenidos mentales. 

En oposicion a ellos el pensamiento gest~ltico hizo hincapie 

en el IIc ierre ll
, en las caracteristicas de figura/fondo y en la flu.! 

dez de los procesos perceptuales, a la vez que consideraba al per-

ceptor como un participante activo en sus percepciones antes que CQ 

mo un receptor pasivo de las cualidades formales. (75opags.499-507). 

Una importante caracter1stica de la percepci6n es el movimi

ento del individuo hacia el cierre. Una figura es vista como un 

todo completo y en algunos casos el perceptor completa 10 que 1e 

falta al est1mulo, por ejemplo viendo un circulo en estes puntos s~ 

parades. 
-&- • Itt • 

Pero m~s que un reflejo perceptual este movimiento hacia el-

cierre de unidades de experiencias es tambien un supericr 
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de 1a persona que es frecuentemente frustado por hechos socia1es -

de 1a vida que interrumpen este proceso. Estas experiencias incom

p1etas quedan re1egadas en e1 fondoD donde permanecen, y desde do~ 

de distraen la atencion de las acrtividades en las que la persona -c' 

se ocupa. (54,pag.29). 

E1 fondo no tiene magnetismo. Es sin 1imites y sin forma y

su principal funcion est~ en dar contexto, profundidad y perspect~ 

va a la percepcion de la figura. El poder del fondo esta en su fe~ 

ti1idad, en que es fuente de formacion continua de nuevas figuras. 

En e1 momento en que una figura desaparece en el fondo, algo de e~ 

te emerge como figura nueva. (54,pp.30-1). 

Por otra parte en estudios que han investigado la ,influen-

cia de la motivacion en 1a percepcion, est~ claro que el perceptor 

no unicamente estructura 10 que percibe en unidades ecohomicas de-

,experiencia sino que tambien censura 10 que ve y oye, selectivame~ 

te armoniza sus percepciones con sus necesidades internas. Por - -

ejemplo, una persona que tiene hambre, es m~s probable que perciba 

comida en un estimulo 'ambiguo que una que no tiene hambre:h59,pag.36). 

La Terapia Gestalt, extrapola de estos principios de activ~ 

dades perceptuales, estableciendo que aparentemente todas las act~ 

vidades humanas reflejan requerimientos organizacionales que son -

de naturaleza holistica. Toda la vida de uno es en este sentido -

fondo del momento presentee (47 pags, 36-8). 

Y sefialan que existen tres elementos que componen el fondo

de la vida de un individuo: 

1. Prioridad natural 
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2. Asuntos no ter.minados 

3. E1 flujo ~e la experiencia presente. (S4,pp.32-4S). 

Suponen que ciertos rasgos de 1a persona1idad tales como la 

ternura, ambici6n, orgu110, etc., dan orientaci6n en el vivir de 

una persona e influyen en el tipo de experiencias que emergen en -

el presente, por ejemplo sera mas facil que una palabra amable 0 

una expresi6n de ternura emerjan como figura en una persona que es 

suave y amable que en alguien que esta matizado por rasgos sadicos 

y crueles. 

Aun cuando la mayoria de las personas tenemos una gran cap~ 

cidad para tolerar experiencias no ter.minadas a estas buscan ser -

conclu!das y cuando alcanzan suficiente fuerza acosan al individuo 

con preocupaciones, conductas compulsivas, miedos, y conducta autQ 

destructiva. Y es hasta que el cierre de la experiencia se logra -

cuando el individuo puede estar satisfecho, y sentirse libre para

ocuparse espontaneamente con cualquier cosa que le interese y per

manecer as! hasta que otro interes mas fuerte llame su atenci6n. 

La reversibilidad de figura/fondo esta en la raiz de la fl~ 

idez de la vida. Idealmente no hay<"experiencia del fonda de la 

existencia que bajo circunstancias adecuadas no pueda llegar a Rer 

figura. En la Terapia Gestalt ~no puede entrar en contacto con -to

das las variedades de la propia crueldad, ternura, competitivldad, 

pasividad, etc. (S4,pags.46-S0). 

Podemos concluir diciendo que la Terapia Gestalt enriquece

las teor!as de la Psicolog!a de la Gestalt p al ampliar sus conc(~?

tos de manera de incluir la percepci6n de sf mismo, de los propios 
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sent~ientos, motivaciones, emociones y los aspectos motores de la 

conducta. (77,pags.8-l3). 

As! pues, a las percepciones externas estudiadas por Werthe~ 

mer y Kohler, el terapeuta gestaltista afiade la percepci6n figural 

de las gestalten que se forman en el cuerpo y en la relaci6n del -

individuo con su ambiente, y adquiere mucha importancia el proceso 

de formaci6n y eliminaci6n de las gestalten, ya que suponen que el 

hombre bien integrado es aquel en el cual este proceso se sucede -

en forma continua y sin interrupcioneso El terapeuta observa y tr~ 

baja con el modo como e1 paciente bloquea porciones de su ambiente 

o de si mismo, impidiendo la formaci6n de la figura y con ello la-

satisfacei6n completa de sus necesidades vitales. 

Aun cuando Perls afirma en su autobiografia que unicamente-

habia leido unos cuantos artieulos de la Psicologia de la Gestalt, 

tomando poeas ideas de ellos, as evidente que entre las ~deas que-

tom6 se encuentran algunos de los aspectos m~s £u'ndamentales de su 

teor1a. (44,pag.62). 

2.6. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LA TERAPIA GESTALT EN RELActON
CON ALGUNAS APROXIMACIONES PSICOLOGICAS. 

2.601. TERAPIA GESTALT, PSICOANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA. 

En la Terapia Gestalt, el paciente aprende a usar plenamente --

sus sentidos, de manera que puede ser responsable de si mismo,-

el paciente consigue su autorrealizaci6n a trav~s de experimen-

tos de toma de conciencia de aqui y ahora. 

En la Terapia psicoanalitica, la conducta problema es causada -

por una motivaci6n inconsciente, la eual se hace manifiesta en-
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la relaeion terapeutiea a traves de la transfereneiar por 10 --

eual el terapeuta analiza la transferencia hasta 10grar que la-

represion desaparezea y 10 inconsciente se haga consciente. El-

terapeuta cura hablando y descubriendo la causa del problema. 

En la Terapia de Modificacion de Conducta, e1 terapeuta cambia-

directamente la conducta del paeiente a traves de una manipula-

cion de est!mulos ambientales. Condiciona a traves del control-t 

de est1mulos. (22, p~gs. 80-86). 

2 .6 .2.. TERAPIA GESTALT Y ALGUNAS APROXI:MACIONES DE ORIENTACION 
EXISTENCIAL .. 

La Terapia Gestalt se distingue entre los sistemas orientados -

existencialmente, principalmente por la marcada diferencia que-

establece entre conscieneia y experiencia. 

En la"prc1cticaesto se traduce en pedir una expresion activa de 

10 que uno es y no una mera deseripcion de 10 que uno es, no im 

porta que tan actual sea esta descripci6n; por emploq un tlme-

siento triste ahora ll no es aceptable puesto que es una conscien 

cia y no una experiencia. Experieneiar esa tristeza de la mane-

ra mas plena posible, es e1 objetivo de la Terapia Gestalt. un~ 

camente entonces, afirman, se pueden obtener cambios cualitati-

vos. coloca a la experiencia en el corazon de la tarea ter~peu-

tica y niega e1 valor terapeutico de la descripci6n. Despues de' 

la experiencia viene algunas veces la consciencia, otras no. Y-

e1 trabajo de hacer una experiencia consciente es algo opcional 

en la Terapia Gestalt, porque se esta seguro de que la experien 

cia tendra sus propios efectos. 
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La Terapia Gestalt difiere de la psiquiatria Existencial, prim~ 

ro en que esta se interesa principalmente en la eXperiencia in

terna del hombre,mientras que la Terapia Gestalt conserva siem

pre como centro, el fen6meno inmediato del paciente y del tera

peuta y desde ese punto relaciona las experiencias internas. S~ 

gundo, en que la psiquiatria Existencial interpreta e1 mundo 

del hombre en terminos existenciales, 10 cual discute con e1 p~ 

ciente, mientras que en la Terapia Gestalt, las explicaciones -

de cualquier tipo son puestasaun lado y en su lugar se crean 

experiencias que aumentar~n la consciencia del hombre de su - .' 

existencia. 

La Terapia Gestalt y e1 psicodrama tienen ;en comun e1 valor cOB 

cedido a la actuaci6n (role-playing) como medio para liberarse

de las proyecciones. Sin embargo donde la Terapia Gestalt cons~ 

dera tal experiencia s610 como un aoompafiante confiable en el -

proceso terapeutico, e1 psicodrama hace de esta e1 equivalente

al proceso terapeutico. 131,pags.260-1). 
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111.- FUNDAMENTOS TEOR1COS DE LA TERAPIA GES~LT 

3.1. HOL1SMO. 

Como punto de partida y como fundamento de 1a estructura --

teorica de 1a Terapia Gestalt, se encuentra el Holismo.(47,p.12). 

La esencia de 1a concepcion ho1istica de la rea1idad consi~ 

te en darse cuenta de que e1 mundo es un todo unificado y coheren-

te, que consta no solo de atomos, sino de estructuras que tienen 

un significado distinto de 1a surna de sus partes y en considerar 

al hombre como parte integrante de este IQ..undo.. (47 ,pp.33-6). 

Una comprension hol1stica del hombre, por 10 tanto, coloca-

e1 funcionamiento del cuerpo, sus emociones, pensamientos, su cul-

tura y sus expresiones sociales dentro de una.,imagen unificada" ya 

que interesa m~s ver como estan integradas y como estan formando -

ese todo, mas que·hacer un ana1isis de los elementos de ese todo. 

Una consecuencia que se desprende de la concepcion ho1isti-

ca, es el enfasis dado en 1a investigaci6n a conocer como estan --

las cosas, en que contexto y con que efecto. Esto es, una activi--

dad centrada en e1 presente .. No interesa e1 por que, sino e1 cerna" , 

par 10 que no interesa tampaco e1 pasado sino el presente, campren 

dido a traves de 1a empatia, la observaci6n y 1a experiencia o 

(37,pp.6-8). 

3 .2 • AUTORREGULAC10N ORGAN1SM1CA. 

La Terapia esta organizada alrededor de principios de es~ -

tructura y funcionamiento bia16gicos que pueden ser observados ~n-



18 

laconducta natural. Por eso Perls afirma que IlIa Gestalt es tan -

antigua como el mundo mismo Jl
• (46 p pag.16). 

Se parte del principio biologico de que todo organismo vi-

viente lleva dentro de s1 mismo la capacidad de mantener un equil~ 

brio vital; (46,pag.5) cuando existe alguna deficiencia el organiA 

mo trata de compensarla y si hay algun exceso, tratar~ de deshace~ 

se de el. A este principio se Ie llama Autorregulaci6n Organ1smica; 

que no es m~s que una representacion holistica de un proceso biolQ 

gico. Perls afirma que no es necesario apelar a la teoria de los -

instintos para explicar este proceso, ya que es evidente que en el 

organismo, aparecen determinadas necesidades que ocupan e1 lugar -

de la figura, Ent9nces entra en contacto con su ambiente para sa-

tis facer all! sus necesidades,i luego mastica, traga, asimila 0 - -

digiere y por ultimo elimina, 10 que no Ie hace falta (47,pp.44~7). 

Es conveniente recordar que e1 organismo exhibe una sabiduria en 

su conducta: los animales comen unicamente 10 que necesitan y no 

m~s. 

En este principia est~ implicita la idea de que los organiA 

mos tienenconsciencia de s1 mismos, de manera que puedan conocer

su propio equilibrio y encontrar u obtener 10 que necesitan para -

s~tisfacer sus necesidades (desequilibrios). EI t§rmino conscieB-

cia en ~ste contexto significa tener un conocimiento de, 'pero no -

implica necesariamente e1 conocer que se tiene ese conocimiento. 

El principio de autorregulacion organ!smica no asegura la -

satisfacciOn de las necesidades del organismo. Implica que los or

ganismos har~n todo 10 que puedan por obtener su equilibria, dadas, 
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sus propias capacidades y los recursos que existenen su amhiente. 

Este principio es similar al principio de Pregnancia de la PsicolQ 

gia de la Gestalt que sostiene que cualquier campo psicologico es-

tar~ tan bien organizado cuanto las condiciones globales 10 permi

tan en ese momento particular, esto es, que la organizacion tiend~ 

hacia la mejor gestalt posible y hacia e1 equilibrio (75~p.476). -

Por ejemplo, un muchacho alto, durante e1 curso de su desarrollo,-

puede aprender a encorvar su espalda y sus hombros para evitar la-

humillacion y la verguenza. Su percepcion es la de que su ambiente 

no Ie da el apoyo necesario para pararse con su estatura completa. 

Su postura desde luego es pobre pero dado 10 que el siente de las-

circunstancias de su ambiente, esta es la mejor gestalt que puede-

emerger de la organizaci6n de su campo. 

La autorregulaci6n organ!smica no garantiza la salud, 6nic~ 

mente asegura que el organismo hace todo 10 que puede por mantener 

... 
elequilibrio con 10 que tiene disponible. (37, pag.17). 

3 .3 . FORMACION DE LA GESTALT. 

La autorregulaci6n organismica es un proceso continuo de --

distinguir las necesidades de los organismos y los medios por 10s-

cuales esas necesidades pueden ser satisfechas y organizarlos en -

un todo coherente. 

En Terapia Gestalt se llama IIfondo Jl a1 campo indiferenciado 

-la unidad del organismo y el ambiente-.'Al foco de atenci6n y ac-

tividad que emerge se Ie llama figura o gestalt. Al proceso de cen 

tralizar la atenci6n y la actividad se Ie llama formacion de la --
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gestalt 0 formaci6n de 1a figura. Al proceso de satisfaccion 0 des~ 

parici6n de las necesidades y sus acompanantes gestalten se 1e lla

ma destruccion de la gestalt 0 destrucci6n de la figura. (37,pag.26). 

La relacion figura/fondo as una diferenciacion de una parte

del campo dentro de un lugar central y de importancia, sin perder -

contacto conel resto 4el campo. Esta es una diferenciacion holist~ 

ca, puesto que 1a gestalt es una manifestacion del campo 8 bien mar

cada, clara y distinta e incluida en ~l. 

Una gestalt es 10 que es importante e interesante para noso

tros. Es 10 que nuestra autorregu1acion organ1smica requiere. Lo -

que es significativo para mi, se convierte e~ una gestalt. Seguir -

cua1quier otra cosa que no sea esp6nt~neamente dominante significa

que e1 organismo debe restringir su impulso natural para atender a-

10 que domina su atencion. (37, pp.30-2) 9 

Es util distinguir en nuestra conducta 10 que es 1a predife-

renciacion 0 indifarencia y 10 que es la atencion dividida. 

La PrediferenciaciOn.- En este estada particular de nuestra ate~ 

cion no somos canscientes de nada en particular, pera permanece

mas abiertos al campo en general. No hay centro de atencion pre

sente. Estamas en equilibria, estamas en e1 punto cero de satis

faccion, donde no nos falta ni nos sabra nada. Es tambi~n llama

do estada de "indiferencia creativa II, Y cansiderado parte del -

proceso de 1a formacion de la gestalt, es e1 punta despu~s del 

cual; la figura ha sida destru{da y el punto anterior al inicia-

de la forrnaci6n de otra. 

La Atencion Dividida.- En ella nuestra atencion se encuentra d~ 
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vidida, nuestras energias por 10 mismo se encuentran escindidas, 

es cuando por ejemplo, oimos musica mientras leemos, comemos 0-

manejamoso Tenemos un conflicto para saber eual es la dominante 

y en lugar de resolver este conflicto realizamos ambas activid~ 

des, de manera que las dos 0 mas figuras suceden simultaneamen

te y cada una de las cuales exige una parte de nosotros mismos. 

Es por esto que en este estado de atenci6n creamos gestalten di 

biles y difusas, que no nos satisfacen. (37,pag.33-4). 

Ahora bien, la gestalt tiene una fuerza que empuja insiste~ 

temente hacia la conclusion 0 cierre de la misma gestalt. De ah£ -

resulta que una persona pueda seguir sintiendo el impulso a compl~ 

tar las necesidades que no ha satisfecho 0 las gestalten que no ha 

concluido y que quieren llegar a concluirse. 

En este contexte se comprendera mejor e1 valor enor.me de la 

vision existencial del concepto figura/fondo, ya que subraya que -

todo 10 que existe, existe solo ahora. En e1 momento siguiente cam 

biara por el flujo natural que caracteriza a la experiencia pres en 

tee Por ~sto solo la persona que se mantiene en el aqu! y ahora -

puede lograr que sus necesidades se completen y luego se destlcyan 

para dejar lugar a la formaci6n de una nueva gestalt. Esta tambi~n 

se destruira para que surja otra y as! sucesivamente .. 

Desde este punto de vista es necesario que la persona apren 

da a tener una atenci6n que no se fije, sino que facilite la form.§! 

cion y destrucci6n de nuevas figuras, dado que nuestra vida ea una 

cadena incesante de gestalten. 

Debe aprender a no detenerse en un pequeno aspecto de la --
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la ~ida, pues s1 10 hace, esto loaprisionar~ con una serie de 

preocupaciones, obsesiones, miedos, prejuicios etc, etc., y tam- -

bien a no ser tan flexible en la sucesion de las £iguras que estas 

no lleguen nunca a desarrollar unidad, continuidad y significacion 

La Terapia Gestalt trata de sacar al primer plano el mate-

rial bloqueadao 0 no integra do del fondo, para que estas experien

cias puedan contribuir al libre paso de la relacion figura/fondo.

Un ejemplo ilustrar~ 10 dicho anteriormente. Se trata de una mujer 

de 35 afios, divorciada, la clasica insatisfecha a pesar del exito

en su trabajo y de su f~cil sociabilidad. Mantiene siempre un ais

lamiento, aunque esos sentimientos necesitan alcanzar el primer 

plano, los mantiene fijos en el fondo, dej~ndole como resultado un 

estado vago de nostalgia y siempre un sentimiento de estar incom-

pleta. De pronto ella se da cuenta de que tiene miedo de amar y de 

estar cerca de la gente. Tiene miedo de no ser correspondida y de

que despues necesite de la otra persona como una pesadilla. Esta -

fue la emergencia de una nueva gestalt. Mientras hablaba se Ie pi

dio que describiera c6mo se sentia. Dijo que sentia una sensacion

punzante de la eual sent!a miedo- una nueva figura- continuo con-

centr~ndose en esa sensaci6n y empezo a sentir que si cedia a ella, 

esta se haria demasiado fuerte y tendr1a que hacer algoa Se Ie -

pidi6 que cerrarse los ojos y que permitiera que una fantasia de 

cualquier situacion viniera a ella. Fantase6 una escena en la 6fi

cina del terapeuta, y ests Ie pidi6 que visualizara, que es 10 que 

Ie gustaria hacero Ella se vi6 yendo a sus brazos, llorando. Se r~ 

boriz6 como habiendo experienciado algo sopresivo y nuevo. Habia -



23 

dejado a su necesidad alcanzar el primer plano y concluirse. For.m6 

una nueva gestalt. (54 pp.153-55). 

3 .4. POIARlDADES: DIFERENCIACION E INTEGRACION. 

Ya hemos visto c6mo la formaci6n de la gestalt termina con

la creaci6n de un todo unificado, comprensible y activo que trae -

como resultado la gratificacion de las necesidades del organismo.

Este proceso posee estados de integracion diferentes, parte de un

punto cero 0 indiferencia creativa y finaliza en un estado de aten 

cion en e1 cual no somos conscientes de nada en particular, pero 

estamos abiertos al campo. Ahora pien, entre estos dos estados de

funcionamiento, esta e1 proceso de hacer e1 campo claro y de dis-

tinguir sus diferentes aspectos. Esto es necesario para la forma-

ci6n de la figura que viene despues de esto. 

La diferenciaci6n es el proceso de separar las posibilida-

des en opuestos, en polos. No podemos ser conscientes de sus dife

rencias si no somos conscientes de su condici6n de polos. En este

sentido los opuestos son necesarios uno para el otro y estan !nti

mamente relacionados. La luz es conocida en relacion can la oscur~ 

dad, el dia en re1aci6n con la noche, etc. 

Las po1aridades estan profundamente enraizadas en e1 funciQ 

namiento organismico. El hambre lleva a buscar alimentos, el es-

tar cansado lleva a buscar la manera de descansa~. 

La formaci6n de la gestalt es en sf misma, la organizaci6n

del campo en polos de figura y fondo. Las polaridades son fen6me-

nos bio16gicos, son parte de nuestra autoregulaci6n organismica. -

(37,pp. 41-42). 
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La interaccion entre las polaridades funciona como un proc~ 

so dialectico. Los' opuestos llegan a ser reconocidos y en el con-

flicto que surge entre ellos, se busca una solucion que una a los

polos es una figura mayor que la combinacion de los opuestos y que 

constituye una nueva creacion. 

En el pensamiento dialectico de la Terapia Gestalt, los _ ... -

opuestos no son irreconciliables, sino distinciones que seran int~ 

grados en e1 proceso de la formacion y destruccion de la gestalt.

El pensamiento dialectico es una concepcion holistica de las dife

rencias. 

Podemos ahora reformular el proceso de la formacion de la -

gestalt, teniendo en cuenta el conocimiento adicional de las pola

ridades. 

Comencemos con nuestro punto cero del organismo en su campor 

el campo esta indiferenciado. Nuestras necesidades organicas estan 

en equilibrio.Estamos es en el estado de la indiferencia creadora. 

Con el curso de las cosas, nuestro punto cero, es perturbado por -

una alteraci6n en e1 equilibrio del campo. En el proceso de la au

torregulaci6n organismica, los aspectos del campo, empiezan a ser

diferenciadas de acuerdo con la importancia de su relacion con las 

necesidades del organismo. Par la naturaleza de este proceso, son

distinguidos en opuestos. 

La dinamica de las polaridades es unificar, en una figura -

que abarque las partes del organismo y las partes del ambiente en

un todo unificado y comprensible, que termine en una conducta que

gratifique la necesidad, destruya la figura y restaure el equili--' 
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librio organismo-ambiente. (37.pp.4l~45). 

El concepto de las polaridades permea mucho el estilo de -

trabajo de Perls y contribuye grandemente a su teoria de los sue-

fios. 

El concepto y uso de los opuestos no as original de Perls,

fue Jung el primero en describirlos eni.SU presentacion de los ar-

quetipos y en afirrnar que todos estos opuestos existen dentro de -

nosotros y forman parte de nuestra personalidad. (23 pags. 87-8). 

Jung penso que la personalidad posee tendencias opuestas y

que una teor.l.a de la personalidad.deber1a basarse en el principio

de oposici6n 0 de conflicto porque las tensiones creadas por ele-

mentos conflictivos son la esencia misma de 1a vida. (23, Plig. 89) ~ 

Sea que la idea de Perls derive 0 no de la de Jung, es un -

hecho que ambos sUbrayaron e1 mismo principia de diferenciaci6n e

integracion. As! '10 afirma Perls: liLa Filosofia basica de la Tera

pi.Gestalt es aquella de la naturaleza ••• diferenciaci6n e integrA 

cion. La diferencia por s1 misma lleva a las polaridades. Como dUA 

lidades, esas polaridades facilmente pelear~n y se polarizan una -

a la otra. Por la integracion de los rasgos opuestos, hacemos a 1a 

persona un todo de nuevo. 11 (50, pag • 79) • 

La tecnica favorita de Perls para lograr la integracien de

los opuestos fu~ la del experimento del opresor y el oprimidc (top 

dog-Under dog), que consiste en actuar un dialogo entre las pc.rtes 

que se oponen, entre el que oprime y el oprimidoo 

cada uno de ellos tiene sus propias caracteristicas y ambos 

luchan por el control. El opresorse caracteriza principalmente 
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por su rectitud, ya sea que este 0 no este en 10 cierto, siempre -

sabe que es 10 que es 10 que el oprimido deberia hacer; pero cuen

ta con muy pocos medios para reforzar sus exigencias. En realidad

es un camorrista y trata de salirse con la suya profiriendo amena

zas. Si uno no hace 10 que al indica ser~ castigado 0 Ie ocurrir~

algo terrible. El oprimido, destinatario de estas ordenes, nada -

tiene de virtuosoi por el,contrario, se siente muy inseguro de si

mismo. No se defiende ni trata de asumir el control, mostr~ndose a 

su vez camorrista o;,agresivo, sino por. otros medios: :I'manana", uTe 

10 prometo", JISi, pero. e 0 II, UHago todo 10 que puedo:ll. De manera 

pues, que ambos, opresor y oprimido, viven en una frustracion 

mutua y en un intento continuo de controlarse uno al otro. 

(48,pag.29). 

En otras palabras, el opresor y el oprimido son dos payasos 

actuando ~u rara e innecesaria comedia en la etapa del yo toleran

te y mudo. La integraci6n 0 la cura puede ser alcanzada solo cuan

do la necesidad de mutuo control termina. Solo entonces los dos se 

escuchar~n mutuamente y se abrirci la puerta a la integraci6n y a -

la unificacion. La posibilidad de hacer una persona de algo divid~ 

do llega a ser una certeza. (50, pag. 77). Por la fa tan grande que

se tiene en la autorregulacion organismica, que llega a pensar que 

c~da parte de la persona, por ejemplo, ternura y crueldad, puede -

ser pid~y no buscar~n establecer una dictadura sino que se move-

r~n hacia una inclusion en una comunidad de caracteristicas que -

hacen y forman al individuo. (54.p.248). 

Las polaridades toman multiples formas" representan.el cam-
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po de batalla entre el intelecto y la emocion, entre~.la responsab";' 

lidad y la irresponsabilidad, entre la madurez y la inmadurez. En

la actuacion de estas caracteristicas el individuo puede dar plena 

voz a 10 que ~ellas demandan y a 10 que elIas contribuyen en su prQ 

pia vida. 

Un ejemplo servira para concretar 10 dicho anteriormente: 

Se trata de una mujer joven, divorciada, muy atractiva, que 

quiere casarse de nuevo, pero que se da cuenta de que no escapaz

de hacerlo, pues cuando se convierte en una persona significativa

para un hombre, ella no solamentepierde interes en el, sino que -

empieza a tratarlo como si fuera algo sucio. Encuentra esto muy -

desagradable, pero se siente i~potente para hacer algo. Es obvio 

que aqui hay dos partes que estan en conflicto. Por 10 que se Ie -

pidio que entrara en un dialogo con ella mismao Entre la oprimida-

(1) y la opresora' (2). 

(1): Estoy muy sola, y desearia tener alguien que viniera a casa

al finalizar el dia. 

(2): Tienes hijos, eso deberia ser suficiente para tie 

(1): Yo estoYlbien durante todo el dia, mientras estoy ocupada, y 

en la Roche estoy muy bien, si estoy suficientemente cansada, 

pero ••• 

(2): No seas infantil: deber.l.as ser, de seguro, mas autosuficien

te que eso! 

(1): Pero yo no quierQ ser autosuficiente! Ql:'.iero un horr-bre q'Je -

me cuide, que haga algunas decisiones por mi, Y.o •• 
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(2):- Decisiones, eh~ lQue hombre tiene realmente suficiente fuer-

za para hacer tus decisiones? Todos el10s son dabiles. Ter-

minaras cui~ndolo tu a eli _. -

(1): No 10 harei paul era maravilloso en esto de las decisiones,-

hacia todo mas facil para mi, yo 10 arne realmente hasta •.. 

(2): Si, hastaj Hasta que el no podia hacer un movimiento sin ti: 

hasta que tu no podias hacer nada excepto preocuparte cuando 

a1 se iba. Tu no eres buena para un hombre. 

(1): Pero quiero ser10i Me odio cuando acometo a los hombres de -

esta manera, cuando no priedo darles el dia despues de que --

ellos han side tan maravillosos. 

(2): Olv!dalo nena; vete sola; no puedes hacerlo; algo anda mal -

con todos ellosi 

.Eneste punto es evidenteque el dialogo entre opresor y 

oprimido ha encontrado otra fuente de dolor. Se Ie pregunt6 que si 

Ie recordaba a alguien su opresor, dijo que ~ra su padre que habia 

muerto hacia algunos anos y que la habia tratado como a una princ~ 

sa. Ella sacaba en 1ugar de su madre, la habia Ilevado a concier-

tos, a la 6pera y habia p1aneado llevarla a conocer el mundo. En -

lugar de todo asto, al muri6 en sus brazos. Aqui se cambia e1 exp~ 

rimento y se actua un di4logo entre ella y su padre (23 pp.89-90). 
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IV • - VALORES FUNDAMENTALES DE IA TERAPIA GESTALT. 

En la Terapia Gestalt exis,ten numerosas referencias a pre-

ceptos acerca de la convenencia de ciertas actitudes respecto a la 

vida y la experiencia. Se trata de preceptos morales, en e1 senti

do de que se refieren al lagro de una vida mejor y entendiendo que 

estas normas mora1es no se refieren a una preocupaci6n por vivir -

segun patrones extr!nsecos al hombre. 

A continuaci6n menciono algunos de estas preceptos implici

tOB en la Terapia Gestalt: 

1. vive ahora, preocupate del presente antes que del pasado 0 del 

futuro. 

2. Vive aqui. ocupate de 10 que esta presente antes que de 10 que 

est~ ausente. 

3. Deja de imaginar cosas e Experimenta 10 real e 

4. Deja de pensar cosas innecesarias. En lugar de ell0 gusta y m~ 

rae 

5. Expresa q en vez de manipular, explicarq justificar 0 juzgar. 

6. Entregate a la desaz6n y al dolor de la misma manera que bE; e.!! 

tregas 'al placer. No limi tes tu conciencia .. 

fl. No aceptes otros "debes" ni "deber!as" que los que tu te impo.!! 

gas. No adores fdolo alguno. 

8. Asume plena responsabilidad por tus acciones, sentimientos y -

pensamientos. 

9. Acepta ser como eres. (40 p. 50). 

La Terapia Gestalt asigna mayor valor a la acci6n que a Jas 
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palabras, a la experiencia que a los pensamientos, al proceso vivo 

de la interacci6n terapeutica y al cambio interno generado por el

que a la posibilidad de influir en las creencias. (40,pag.54). 

Los preceptos de la Terapia Gestalt son m~s bien formulaciQ 

nes de verdades antes que de obligaciones. La responsabilidad, por 

ejemp10, no es un debe i sino un hecho innegable: ~ de hecho -

los responsables de todas nuestras acciones. No tenemos otra alte£ 

nativa que la de admitir tal responsabilidad 0 la de negarla 

Naranjo resume los preceptos anteriores en tres grandes 

principios: 

10 valoraci6n de 10 actual: 

A. Lo temporal. Presente vs. Pasado 0 Futuro. 

B. Lo espacia1. Lo presente vs. 10 ausente. 

C. Lo material. El acto vs. e1 sfrnbolo. 

2. Valoraci6n de la consciencia y aceptaci6n de la experie~ 

ciao 

3. Valoraci6n de la integridad 0 responsabi1idad. 

4.1. VALORACION DE LO ACTUAL. 

Perls otorga al ahora un valor tan primordial que 10 lleva

a afirmar que en sus charlas sobre Terapia Gestalt, le guia un so

lo prop6sito: impartir una fracci6n del significado ahora. Puesto

que para el s610 e1 ahora existe. 

Ahora = Experiencia = Consciencia Realidad. 

El pasado ya no est4 y e1 futuro no ha llegado todavia. 

Por 10 tanto unicamente e1 ahora existe. (48,pp.22-4). 
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Es en el ahora donde el individuo se condnce de un modo que 

podr~ 0 no facilitar su desarrollo, su adquisicion de una mayor a~ 

titud para hacerle frente a la vida, para conseguir 10 que antes 

estaba fuera de su alcance, para comenzar a llenar los huecos de 

su existencia. 

Por 10 que se desprende que toda .terapia, puede l1evarse a

cabo unicamente en e1 ahora. cua1quier otro metodo es una verdade

ra interferencia. 

Y una tecnica que nos permite comprender e1 ahora y permaI12 

cer en el es el "continuo de consciencia li por medic de la cual se

descubre y se toma consciencia plena de cada experiencia real. 

En elrepertorio de tecnicas de la Terapia Gestalt, la loc~ 

lizaci6n en el presente se refleja principalmente de dos maneras: 

1. En la s01icitud expresa formulada al paciente para que preste

atenci6n a todo aquello que ingresa a su campo de consciencia

actual y 10 manifiesta; tambien se le pide que suspenda sus r~ 

zonamientos, en favor de la autoobservaci6n fuera. 

2. Se le pide que haga presente e1 pasado 0 e1 futuro, que puade

ser un intento introspectivD por identificarse con los hec.:hos

del pasado 0 revivirlos, 0 tomar la forma de una repetici6n. -

dramtitica de las escenas del pasado g donde a las expresic.nas-":,,, 

verba1es se suma la pc;trticipaci6n gestural y postural cOPt,: su-

cede en el psicodrama. (40, p~ 58). 

En e1 marco de la Terapia Gestalt, la pr~ctica de atender 

al presente, se asemeja mucho a una meditaci6n verbalizada, 11~".a

da a cabo en una situaci6n interpersonal como un acto de deve1a- -
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ci6n·de s1 mismo. (40,pag.60). 

El marco terapeutico permite controlar la autoobservaci6n y 

restituir al individuo al presente cuando se ha distraido de el. 

Un<)caso nos servir~ para ilustrar la manera como el terapeuta, se

fialando las cos as que el paciente hace impensadamente y dirigiendo 

su atenci6n a aquellos aspectos de su conducta que parecen consti

tuir pautas automaticas de respuesta, 10 ayuda para que pase a - -

primer plano la relaci6n que mantiene consigo mismo y can sus ac-

ciones: 

P: (paciente): No se que decir en este momenta. 0 

T: (Terapeuta): Advierto que desvias la mirada de mi. 

P: (Risa ahogada). 

T: Y ahora te cubres el rostro. 

P: iTu ~e haces sentir tan inc6modoi 

T: Ahora te cubres el rostra con ambas manos. 

P: iBastaj iEsto es insoportablei 

T: lOue sientes ahora? 

P: iMe siento tan molestoi iNo me miresi 

T: Por favor, trata depermanecer con esa sensaci6n de mo

lestia. 

P: iToda mi vida la he sentidot jSiento verguenza por todo 

10 que hagoi TEs como si pensara que ni siquiera tengo

derecho a viviri (40,pag.62). 

Un aspecto importante de sefialar en este contexto, es el -

del papel que cumple e1 pasado en la Terapia de aqu! y ahora. Co~ 

frecuencia, la inclinaci6n del paciente a hablar del pasado const~ 
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tuye una maniobra para poner distancia con respecto a preocupacio

nes actuales potencialrnente amenazadoras. El paciente prefiere ge

neralmente acusar a su padre de mezquino por las privaciones que -

Ie hizo sufrir en e1 pasado, que vitupera~ al terapeuta aqui y ahQ 

ra por negarse a darle consejos, curaci6n, insight, etc. (13/pag~27)* 

As! pues, este deseo de vo1ver al pasado no es m~s que una

actitud defensiva tendiente a poner distancia, por 10 que debe ser 

interrumpida 10 m~s pronto posible. Sin embargo, es importante se

nalarlo, que hay momentos en los que el paciente expone hechos del 

pasado con preocupaci6n genuina. En tales ocasiones no se interr~ 

pe, sencillamente se escucha como una alegoria de dificu1tades ac

tua1es, en la cual hay una manera de expresarse comprometida y no

defensiva. se aborda el material tratando de encontrar en ~l las 

semejanzas con la vida actual del sujeto y de ayudar al paciente a 

establecer la trancisi6n del pasado al presentee Se considera de 

escaso beneficio preguntar acerca de los por.menores "de 10 que pa

s6 realmente u • Lo que importa del pasado esta presente aqu! y aho

ra, si no con pa1a~ras si con a1guna tension; 0 atenci6n corpora-

les, que se espera traer a la consciencia. s6lo un esfuerzo per- -

tinaz, sistematico y constante por traer la comunicaci6n total del 

paciente a la consciencia, permite una concentraci6n radical en e1 

aqui y ahora. 

Enright senala que la Terapia Gestalt no niega que el pre-

sente se plasma en gran medida sobre el molde del pasado, sino que 

agrega a esto dos hechos: 

1. Que e1 presente existe por si mismo y que todo el pasado sign~ 
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ficativo esta realmente presente de alguna manera. 

2. Que en todo caso actual de compulsion a la repeticion.o en to-

da recurrencia de la relacion transferencial siempre hay algo-

un poco novedoso. Tal vez el organismo sea rigido pero el am-

biente siempre es un poco distinto. Una relaci6n terapeutica -

particular entablada en el aqui y ahora podra estar determina-

da en un 9~1o por la trangferencia, pero siempre hay un margen-

aunque sea solo de un 1% para la variabilidad creativa, ya que 

'" el terapeuta no es e1 progenitor del paciente. La Terapia Ges-

ta1t tiende a ampliar este 1% y a hacer que el paciente tome -

consciencia de la discrepancia que existe entre sus expecta--

ciones transferencia1es y la persona real que tiene delante de 

sus ojos ahara. (13 page 128). 

4.2 • VALORACION DE IA PERCEPCION CONSCIENTE. EXPERIENCIA. 

Es interesante observar que perls, Hefferline y Goodman en-

su libro Terapia Gestalt, presentan una teoria del desarrollo de ±, 

ia personalidad a partir de la cual derivan una terapia y una se--

rie de experimentos relativos a la toma de conscienciade s1 mismo 

Y :)9StoS son para uso directo del lector. 

Segun el punto de vista de la Terapia Gestalt e1 organismo-

sano en.su ambiente presta atencion constante a cuestiones de im--

portancia para su preservaci6n 0 supervivencia. Y dentro de este -

contexto IJprestar atenci6n u , significa una localizacion conductual 

de ciertas partes del organismo hacia partes relevantes del ambie~ 

teo Esta conducta dirigida tiene lugar en e1 cambiante limite del-
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organismo y el ambiente donde se entra en contacto con los elemen

tos nuevos y extrafios del ambiente y se los incorpora al organismo 

(13,pag.112). 

La toma de consciencia es una experiencia inmediata, que se 

desarrolla al mismo tiempo que tiene lugar una transacci6n del or

ganismo con su ambiente en el presentee Aungue incluye pensamien

tos y sentimientos se basa siempre en las percepciones actua1es de 

la situacion actual.Supone cierta intencionalidad del si-mismo di

rigido hacia el mundo y se produce un debilitamiento transitorio -

de la barrera que separa al s1 mismo del otro, y en la cual el ob

jeto de la consciencia parece moment~neamente incorporado al s1 ~

mismo. (15,pp.263-73). 

A.si pues, la toma de consciencia (Awareness) as un estado -

de consciencia (consciousness) que se desarrolla en forma espont~

nea cuando se enfoca la atencion organismica en cierta region par

ticular del limite de contacto entre e1 prganismo y el ambien·te, -

regi6n en la que se est~ produciendo una transacci6n especialmente 

importante y compleja (13,pag.113). 

De aqui se desprende que en todo desequilibrio psicol6gico

no se produce toma de consciencia en esa region de interacci6n, de 

ahi tambi~n que la Terapia Gestalt consista en una nueva integra-. 

cion de la atenci6n y la consciencia. La tarea del terapeuta es -

ayudar al paciente a superar los obst~culos que bloquean la toma -

de consciencia y dejar que la naturaleza siga su curso, de modo 

que e1 individuo pueda hacer uso plena de sus capacidades. Debe v~ 

gilar las divisiones que se producen entre La atencion y la cons--
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ciencia, ya que el sujeto nos muestra en todo momento y con todo -

detalle, de que manera evita tomar contacto con su actualidad, de

que manera evita tomar consciencia de cuestiones presentes que re

visten importancia organ!smica para el. 

Cuando el paciente se comunica bien en el plano verbal y -

las actividades que desarrolla no son coherentes con aquel 0 pasa

a ocupar el primer plano en la gestalt total y compiten con el con 

tenido verbal, es conveniente que el terapeuta gestalt estimule a 

la persona para que dedique atenci6n a esas otras actividades; pi

diendole que describa que es 10 que est~ haciendo, viendo p sintien 

do. Puede ser util un ejemplo: 

Un matrimonio que se atiende en pareja" vuelve una y otra vez 

sobre los mismos problemas, sin resultado alguno. La mujer tiene -

la vista clavada en un punto situado a las espaldas del terapeuta

T. lQue esta usted mirando? 

Po (esposa) La grabadora. 

To lPuede describir 10 que ve? 

P. si. Da vueltas y vueltas y vueltas. 

T. lVueltas y vueltas? 

P. si. 

T. lAlguna otra cosa de vueltas y vueltas? 

P. (esposa y marido, simult~nea e impacientemente) Nos 0":", -' 

tros, sin duda. 

Vuelven a eu discusi6n anterior, pero dotados de una cons-

ciencia mas completa de au esteril circularidad y comienzan a dar

,pasos mas productivos para salir de ella. (13,pag.l14). 
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Otro caso de toma de consciencia es e1 de un hombre reprim~ 

do y muy inhibido que golpea con uno de sus dedos sobre 1a mesa -

mientras una integrante de~ grupo hablaba. Al pregunt~rsele si te

nia algo que decir acerca de 10 que ella estaba hablando, nego que 

Ie interesase pero continu6 con el golpeteo. Se Ie pidi6 entonces

que intensificara sus golpes, que los hiciera mas fuertes y sono-~ 

ros hasta que sintiera m~s plenamente aquello que estaba haciendo. 

MUy pronto creci6 su ira y al cabo de un minuto, estaba golpeando

con todas sus fuerzas sobre la mesa,. ,expresando con vehemencia su

desacuerdo con la mujer y declarando a su vez que ella era exacta

mente igual que su mujer. (13., pag I 115) • 

Se puede ver c1aramente como al ayudar a una persona a to-

mar consciencia acerca de 10 que hace, se Ie ayuda a descubrir, en 

el sentido que Per1s da a esta palabra de "des-cubrir Jl 10 que ten..@. 

mos delante, nuestra propia capacidad, nuestros sentidos, nuestro

potencial para ver que es 10 que esti'3. pasando, de que manera pode-

mos enriquecer nuestra vida y recurrir a medios que nos permitan -

hacer frente a nuestras dificu1tades. (48 page26). 

4.3 • VALORAClqN DE IA INTEGRlDAD 0 RESPONSABILlDAD. 

En Terapia Gestalt, el principio de 1a responsabi1idad nada 

tiene en comun con 1a suposici6n de una autoridad externa al indi

viduo, colocada ya sea en los reyes g sacerdotes, progenitores 0 -

cientificos, (40,pag.56) sino en 1a capacidad para responder por -

s1 mismo p por sus acciones, sentimientos 6 pensamientos, para iden

tificarse con e110s aceptando todo 10 que hace como suyo. 
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Perls afirma que es muy importante dejar de mezclar respon-

sabilidad con obligaci6n, ya que la mayoria de nosotros creemos 

que responsabilidad significa Jlobligarse a algo n, pero no es asi. CE. 

da cual es responsable por s1 mismo unicamente. 5i uno quiere 

suicidarse, 0 volverse loco es cosa de uno. (48,pag.36). 

En otro articulo Perls menciona que somos infantiles por -

que tenemos miedo de asumir responsabilidades en el ahora, de ser

maduros, de renunciar a la idea de que tenemos padres, de que ten~ 

mos que mostrarnos sumisos 0 rebeldes, 0 alguna de las otras va

riantes del rol de ninos que representamos en nuestro diario vivir. 

(48,pag.25)~ 

En la Terapia Gestalt, se considera neurotico a aqu~l que -

no quiere tomar responsabilidad de s1 mismo, que rehusa pararse sQ 

bre sus propios pies. A aqu~l que no quiere utilizar su potencial

en favor de su autonomia sino que 10 utiliza para representar ro-

les c6mo el de mostrarse desvalido, tonto, etc., y cuyo objetivo -

es e1 de manipular e1 ambiente para conseguir apoyo en lugar de mQ 

vilizar e1 potencial propio. 

Es evidente que resulta m~s dificil reconocer que es uno -

mismo el autor de los sintoroas neur6ticos, que es uno mismo quien

contrayendo los musculos genera ansiedad, frigidez, dolores de ca

beza, etc. Es por ~sto que Perls afirma que sin asumir responsabi

lidad plena, sin transformar los sintomas neur6ticos en funciones

conscientes del Ego, es imposible la curaci6n. (51 pp.260-66) . 

Una manera de adquirir responsabilidad sobre 10 que uno ex

pres a es empleando el lenguaje apropiado del Ego, que se expresa a 
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s1 mismo. Perls recomienda tamar consciencia de si uno escapa al -

empleo del "yo" y cu:3.ndo. Despues recomienda traducir el lenguaje

impersonal en lenguaje del lIyoll, primero en silencio y posterior-

mente en voz alta. Y percibir la diferencia entre los dos tipos de 

lenguaje: entre un lise me escap6 la taza de la mana" y un /lyo deje 

caer la taza II; un lise me fue la mana II y un Jlyo Ie d1 una bofetada II • 

(51 pp.262-7l). 

Can respecto al terapeuta gestalt, este definitivamente re

chaza tamar una posici6n de cualquier clase de autoridad hacia la

persona can la que trabaja. No intenta guiar, aconsejar, dirigir,

a en otras palabras tamar la responsabilidad de la otra persona. 

Greenwald resume el pensamiento del terapeuta gestalt res-

pecto a la responsabilidad de una manera maravillosa en los sigui

entes p~rrafos: 

"Yo no te'ayudare tratando de gratificar tus necesidades 0-

tratando de vivir para'· tus expectaciones. Ii (Sea eual sea tu fanta

sia acerea de 10 que yo debiera hacer par ti). No estoy interesado 

en hacer esto. Sean cu:3.1es fueren las experiencias pasadas que - -

hayas tenido, tu conducta en e1 aqu1 y ahara de tu vida es tu res

ponsabi1idad. Tus intentos de manipularte a ti mismo a a otros te

conducen a una mayor frustraci6n cuando te fallan, a a un empobre

cimiento de tu propio crecimiento cuando triunfas. Estoy interesa

do en ayudarte a ser mas consciente de cuando estas tomando respon 

sabilidad de ti mismo y cuando estas siendo un manipulador. Es rni

responsabilidad no manipularte aun cuando ~sto te traiga alivio 0-

gratificaci6n temporalmente. 

respeto 
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Estoy interesado en ayudarte a ser m~s consciente, de c6mo-

cortas tus potencia1es para engrandecer tu confianza en ti mismo.-

Estoy interesado en trabajar contigo en esta direcci6n mientras tu 

estes interesado. As! es como yo manifiesto mi estimaci6n por ti -

como persona y mi respeto por th integridad como individuo. Es mi 
" 

responsabilidad compartir abierta y honestamente contigo como te -

experiencio. Es tu responsabilidad tomar de mi 10 que tu decidas -

que es va1ioso 0 significativo para ti. Es tambien tu responsabi-

lidad rechazar 10 que sientasque no te acomoda ll
• (26o pp.l10-1l). 
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v.- LOS LIMITES DEL CONTACTOo 

5.1. LOS LIMITES DEL CONTACTOo 

La experiencia ocurre en el limite entre el organismo y su

ambiente, Primero en la superficie de la piel y los organos de los 

sentidos y la respuesta motora. La experiencia es la funcion de 

t& limite. 

El organismo contacta el ambiente. Perls usa la palabra con 

tacto -tacto con-, para sUbrayar tanto la consciencia sensorial c2 

mo la conducta motora. 

para la Terapia Gestalt la experiencia es fundamentalffiente

contacto, el funcion~iento del limite del organismo y su ambiente~ 

Toda funcion humana es una interaccion del organismo y su ambiente a 

Por 10 que la Psicologia es definida como e1 estueio de la opera-

cion del l!mite del contacto en el campo organismo/ambiente. (51,

pp.227-29). 

La palabra limite tiene una significacion particular; gene

ralmente cuando decimos lfmite pensamos limite entre; pero e1 1~ 

te-contacto, que es donde la experiencia ocurre, no separa el org~ 

nismo y su ambiente, sino que este limita al organismo, 10 contie

ne, 10 protege y al mismo tiempo toca e1 ambiente. 

Perls afirma tambien que todo contacto es creativo y dinami 

co, es un ajuste creativo del organismo y e1 arnhiente. Es una res

puesta consciente en el campo. Por 10 que e1 crecimiento viene a -

sar la funcion del l!mite del contacto en e1 campo organismo/arobieg 

teo (51, pag. 230). 
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Contactar, es la accion que da como resultado la asimila- -

cion y el crecimiento, es la formaci on de una figura de interes cog 

tra un contexto del campo organismo/ambiente o 

Como ya hemos visto anteriormente la figura 0 gestalt debe

ser clara, de percepcion vivida, brillante y vigorosa, estas pro-

piedades espec!ficas y observables de las gestalten son de funda-

mental importancia para la psicoterapia, ya que proporcionan un -

criterio autonomo de la profundidad y realidad psicologica de la -

experiencia. De esta manera cuando la figura es dura, c onfusa, sin 

gracia, ni energ!a, cuando es debil, se puede estar seguro de que

falta contacto, algo en el ambiente esta hloqueado, alguna necesi

dad organica vital no esta siendo expresadaj la persona no esta tQ 

da all!, esto es, su campo total no puede aportar sus recurs os pa-

ra la terminacion de una figura. 

Por 10 tanto, la terapia consiste en analizar, la estructu

ra interna de la experiencia actual, que grado de contacto tiene;

no importa saber qUe esta siendo experienciado, recordado, dicho,

etcu, sino o~mo 10 que es dicho es dicho, con que expresion facial, 

con que tone de voz, que sintaxis, que postura, que afecto, que omi 

sion, etc. Trabajando en la union y desunion de esta estructura de 

la experiencia, aqu! y ahora, es posible, rehacer las relaciones -

din~cas de la figura y el campo hasta que el contacto es ensac-

chado, la conciencia es hecha mas radiante y la conducta energeti

zada. perls sUbr~a que 10 mas import ante de todo es alcanzar la -

formaci on de una gestalt fuerte, pues esto es en sf la curacion --
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misma , porque la figura del contacto no es signo de, sino que es -

ella misma la integracion creativa de la experiencia. (51,pag.232) • 

El contacto es la savia del crecimiento, el medio para cam

biar uno mismo y al ~ismo tiempo su propia experiencia del mundo e -

El cambia es un producto inescapable del contacto porque apropian

do 10 asimilable y rechazando 10 no as~ilable, 10 nuevo inevita-

blemente conducira al cambio. ' 

Contactar impl!citamente es incompatible con permanecer es

tatico. A traves del contacto, uno no trata de caffibiar, el cambio

simplemente ocurrec (54 pag. 101). 

Es import ante sefialar algunas de las implicaciones que esta 

vision del contacto tienen en el curso de la psicoterapia: ~ 

10. Dado que una de las metas de la Terapia es conducir al

paciente a recuperar sus funciones de contacto, esto ag 

menta las probabilidades de que se tengan durante las -

sesiones de terapia intensas experiencias de interac

cion. No se les evita. Aun mas se anima e1 movimiento 

hacia una experiencia intensa cuando esta este en la li 

nea del desarrollo de la persona .. 

20. Haciendo del contacto algo central, se renuncia al con

cepto de transferencia, en donde todas las interaccio-

nes son· vistas como distorsiones basadas en el pasado,

sin tener va1idez por si mismas~ 

30g Los problemas son resueltos a traves de La experiencia

mas bien que a traves de interpretaciones o En Lugar de~ 
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ana1izar sentimieniios acerca de a1go, se 1anza a 1a pe£ 

sona a contactos presentes con miembros del grupo 0 con 

e1 terapeuta, si es individual. (51, pp. 101-6). 

5.2. LIMITES DEL yO. 

Anteriormente enfatizamos que e1 contacto es una re1aci6n -

dinamica que ocurre solo en los 1imites de dos atractivos pero cl.9, 

ramente diferenciadas figuras de inter~s. 

1. Un organismo y otro. 

2. Un organismo y un objeto inanimado en su ambiente. 

3. Un organismo y una cualidad nueva de el mismo. (54, Page 

108)" 

Cada una de las ent'idades diferenciadas poseen un sentido -

de eemarcaci6n puesto que de otra manera no puede l1egar a ser fi

gura contactable. 

Los limites del ser humano, estan determinados p~r e1 rango 

total de sus experiencias en la vida y por su capacidad para asim~ 

lar nuevas e intensificadas experienci~s. 

Un limite del yo de una persona es el limite de 10 que ella 

se permite contactar 0 de 10 que para ella es permisible contactar. 

La selectividad del contacto determinada por una persona define su 

estilo de vida: la elecci6n de sus amistades, "del trabajo, de la -

fantasia, del amor, y de todas las experiencias que son psicol6gi

camente relevantes en su existencia. 

Los limites del yo estan compuestos por la suma total de l~ 

mites de contacto y definen aquellas acciones, ideas, valores, lug.9, 

res, recuerdos, etc, con los cuales la persona quiere interesarse, 
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tanto con 10 que esta en el mundo externo al el como con su propio 

mundo o 

pero los l!mites del yo, no estan r!gidamente establecidos. 

Aun la persona mas inflexible muestra gran variabilidad en la ex-

presividad 0 contractibilidad de sus l!mites del yo. 

Los experimentos de Gestalt son usados para expander los I! 

mites del yo del individuo, mostrandole en una sana necesidad ur-

gente, creada en la terapia, como puede extender su habitual senti 

do de limite. Por ejemplo a un nombre se Ie permitio llorar ilimi

tadamente per una tristeza personal, posteriormente informo que se 

sent!a literalmente ~xpandido dos pulgadas mas alIa de donde sen-

t!a estaba su piel. (54, Page 110). 

Lo que la mayor1a de la gente necesita aprender es a sentir 

y crear ambientes en donde el ensanchamiento de sus presentes l!mi 

tes del yo puedan ser apoyados y a dej ar 0 alterar aquellos ambie!! 

tes en donde esto parezca imposible. 

La experiencia del limite del yo puede ser descrita desde ~ 

distintos aspectos: 

1 .. Limites del cuerpo. 

2 .. L.1mites de los valores. 

3. Limites de la familia .. 

4 .. Limites de la expresion .. 

5 .. L!mites de la autoexposicion. (54 .. Pag .. 115) .. 

5 .. 2.1.. LIMITES DEL CUERPO. 

Hay personas que restringen la oonciencia de la sensacion 
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de a1gunas partes 0 funciones de sus cuerpos 0 bien dejan fuera de 

su conciencia partes de sf mismoso y como 10 que esta fuera de los 

1fmites del yo es casi imposib1e de contactar, e1 resu1tado es que 

esas personas permanecen fuera de contacto con partes importantes

de sf mismos, 10 mismo que con importantes funciones organicas, cQ 

mo por ejemplo 1a excitacion sexual o 

5 .2 .2'. L:rMITES DE LOS VALORES. 

cuando una persona considera que algo es valioso en su vida, 

dif!cilmente se sale de los 1fmites, que ese valor 1ibremente ace£ 

tado, Ie impone. cuando los 1fmites de los va10res se estab1ecen -

tan rfgidamente que impiden 0 1imitan a 1a persona para hacer con

tacto exclusivamente con aque110 que esta funcionando dentro de sus 

Ifmites, surge el problema, puesto que muy probablemente esta ce-

rrazon a otros sistemas de valores 1e restan posibi1idades para e~ 

pander su propio mundo. Per 10 que e1 terapeuta gestalt trata de -

ayudarle a que descubra y experimente valores concomitantes 0 cer

canos al suyo que, de por sf, no son incompatibles con al o 

Por ejemp10, puede suceder que una persona, cuyo valor su~

premo es 10 interesante, deje un camino que al considera aburrido

y que sin embargo le es indispensable para alcanzar aquel10 que sf 

le resu1ta interesante. 

5.2g3. LIMITES DE LO FAMILIARe 

Es un heCho que a algunas personas les asusta 10 desconoci

do y no s01amente asto sino tambian cualquier tipo de cambio, como 
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el cambio de trabajo, de ciudad, de amistades, de tipo de diversiQ 

nes, les resultan transiciones extremadamente dif!ciles. 

y as! es como se endurece el "Yo soy el que soyl! en un "Yo_ 

soy el que he sido siempre y el que siempre sera H " 

Hay algunos l!mites naturales que establecen nuestros l!mi

tes de 10 familiar, como son las oportunidades de experienciar so

lo una pequefia parte de 10 que es posible en nuestras vidas, par -

ejemplo, los l!mites tanto geograficos como de tiempo, restringen

de manera natural nuestro contacto con 10 nuevo y con diferentes -

maneras de viviri Estos l!mites pueden removerse PClXcialmente a -

travas de la lectura, ;!.os viajes yel contacto c on personas de dif~ 

rentes culturas. Pero los l!mites que nosotros establecemos como -

linea de demarcacion entre nosotros mismos y 10 que no nos es f~ 

liar y 10 rehus~os contactar, aun cuando La oportunidad exista, -

es un limite que hemos",,;:puesto sobre nosotros rnismos .. Como e1 caso

de la mujer que vive infelizmente en su matrirninio pero que tiene

una autoirnagen segun la cual no debe divorciarseo 

Es verdad que abandonar 10 familiar produce un vac£o, pero

este vac!o puede ser muy productivoo (54, Page 124) 0 

50204. LIMITES DE LA EXPRESIONo 

Desde nuestra infancia se nos limita nuestra conducta expr~ 

siva: no toques, no manosees, no digas eso, no llores, no grites,

noo •• y con ello quedan delineados nuestros l!mites. Lo que empezo 

en la infancia se continua cuando crecemos, solo que de una manera 

mas sutil. 
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Nos asusta rebasar nuestros l!mites, porque nos viene la -

sensacion de perder nuestra identidad, que en cierta manera es 

cierto porque perdemos inevitablemente la identidad que alguna vez 

tuvimos ... 

Sin embargo, no debieramos olvidar que el Yo no es una es

tructura fija sino un proceso y 10 que necesitamos desctibrir es -

nuestra identidad desarrollandose. (54, Pag. 126) 

5.2.5. LIMITES DE LA AUTOEXPOSICION. 

Esto consiste en que evitamos manifestar 0 revelar 10 que

realmente somos, porque no queremos ser observados 0 reconocidos. 

Se supone que en los grupos de terapia se dan las suficien 

tes farant!aspara La autoexposicioni hay un ambiente que propi-

cia las confidencias, la reserva, etce, que en cierta manera fac! 

litan La autoexposicion y su desarrollo. 

Es util recordar que en e1 desarrollo de los l!mites de la 

exposicion, hay varias clases de expresioni 

I. El individuo bloqueado: ni siquiera sabe 10 que quiere-

expresar. 

20 El inhibido: el que sf 10 sabe, pero no 10 expresa o 

3. El exhibicionista: s1 expresa, pero algo que aun no ha

logrado asimilaro 

40 El espontaneoi expresa 10 que realmente ha integrado. -

(54 Pag. 127). 
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5 .3.. LAS FUNCIONES DEL CONTACTO. 

para nosotros e1 contacto practicamente se ha convertido -

en IItocarll. Y de hecho, e1 contacto se expresa muy bien tocando.

Sin embargo, muchas veces no es posib1e tocaro 

Entonces podemos 10grar e1 contacto mediante un 1enguaje -

acertado. Y para que 10 sea se requieren dos cosas: mantenerse en 

contacto con las propias sensaciones y tener la capacidad de resQ 

nancia intima .. 

Aunque se nombran siete,funciones, 10 import ante es que de 

hecho se produzca e1 contactoD 

Todas las funciones de contacto son vu1nerab1es ante e1 -

progreso de 1a ciencia y de 1a tecnica~ Y Ie compete a cada epoca e 

e1 cr~ar sus propias funciones de contactoo Por ejemp10, la auto

pista ofrece nuevos panoramas I nuevas vistas, etc.: 

Las funciones que podemos mencionar son las siguientes: 

1 .. Mirar .. 

2.. Escuchar .. 

30 Tocar. 

4 .. Conversar o 

5. Moverse .. 

6. Oler. 

7. Saborear .. (54pp. 128-72) .. 
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VI.- SALUD Y ENFERMEDAD EN LA TERAPIA GESTALT. 

6010 CONCEPTO DE SALUDe 

Normal, natural y saludable son maneras diferentes de decir 

10 mismo .. Por "normal" se entiende nuestra cenducta integrada y sa 

ludable. Aunque pocos de nosotros alcanzamos la normalidad como 

una manera regular de vivir, todos tenemos momentos de integracion, 

de actividad plenificada G 

cada uno de nosotrQs poderno$ recordar momentos en los que -

hemos vivido y gozado el estar absortos en una actividad 0 el adm! 

rar algo 0 momentos de intensa alegr!a e Estos hechos y experien- -

cias y 10 que aprendemos de personas naturales, forman las bases -

de la comprension Gestalt de la conducta saludable o (37, Pag" 47) 

6.2. ASPECTOS-DE LA SALUD. 

1. La conducta saludable en los seres humanos debe ser una condu£ 

ta integrada. En la realidad somos uno con todas .nuestras cap~ 

cidades y los procesos que nos constituyen. Nos identificamos

con todas esas funciones vitales. Funcionamos hol!sticamente. 

La integracion es un prerrequisito para el funcionamiento sa-

tisfactorio del desarrollo de la figura/fondo. para crear ges

talten que satisfagan nuestras necesidades, debemos ser capa-

ces de escoger entre todas nuestras posibilidades. (37, Pag .. 50)., 

2. otro aspecto, es el de la satisfactoria formaciony destruc- -

cion de las gestalteno (37, Page 52). 

De hecho en la Terapia Gestalt esta es la definicion funcional 
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de Salud. puesto que la formacion de La gestalt es la funcion 

basica del organismoi la existencia de gestalten claras y - -

fuertes es un criterio central de saludg 

No es necesario que comprendamos todos los problemas y traumas 

que hemos acumulado en el curso de nuestra vida para ser salQ 

dables, tampoco es necesario evitar cometer errores. Aquellos 

no estan siempre en nuestra vida presente y los errores son -

esenciales para la salud y el crecimiento. 

Salud eS poseer lacapacidad de manejar exitosamente cualquier 

situacion que encuentre ahora y exito es resolver satisfacto-

riamente las situaciones de acuerdo con la dialectica de for-

macion/destl.'uccion de la gestalt .. 

3. otro aspecto de la salud es el de saber v que es 10 que necesi 

tamoso Debemos estar en contacto con 10 que es importante p~ 

ra nosotros. para saber que necesitamos g debemos conocer y 

aceptar 10 que somos en el momento presente, porque nuestras-

necesidades estan encarnadas en nuestra existencia, en e1 - -

aqu! y ahora. Dmpl!cito en este requisito esta su opuesto: d~ 

bemos saber 10 que no somos tambiene Esto era probablemente -

10 que tenia en mente Perls al formular su oracion: 

nyc soy yo y til eres til 

YO no estoy en este mundo para vivir 

de acuerdo a tus expectaciones. 

y til no estas en este mundo para vivir 

para las ; 
m~as. 
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Yo hago 10 mio y tu haces 10 tuyo, 

si por suerte nos encontramos 

Sera bello, 

Si no, nada puede hacerse. (37, Page 52). 

Este es un axioma central de huen funcionamiento en Terapia -

Gestalt. Solo cuando todos los elementos del campo existen co~ 

mo entidades separadas y distintas pueden ser relacionadas de

un modo significativo.Solo cuando las cosas son diferentes -

pueden ser unificadas. En la interaccion humana esto significa 

que un genuino encuentro requiere que yo sea plena y s01amente 

yo. 8i soy atraida por una persona, porque yo creo que tiene ~ 

e1 sentido de humor que deseo tenga,me estoy relacionando con

mis deseos que he proyectado en esa pe~sonaQ El otro no esta -

separado de mi, sino que es una externalizacion de mi propio -

deseo. Me estoy relacionando conmigo y no con el otro. (37. -

Page 56) & 

4. perls afirma que en la salud estamos en contacto con nosotros

mismos y con la realidad. Debemos vivir en un ajuste creativo

con el mundo externo, del cual, somas una parteo No somos aje

nos a el. No somos duenos·y senores de un mundo pasivo naturalo 

No somos ni maestros ni esclavos uno del otro. 

50 El ultimo aspecto del funcionamiento saludable es e1 de 1a - -

conciencia, simplemente e1 aprehender con todo el alcance de -

nuestros sentidos e1 munde interne y externo a nosotros. Esta-

habilidad es salud. Como la organizacion de la gestalt necesi-
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ta de la organizacion de partes separadas y pertinentes del -

campo, de tal manera que esto vincula en el proceso nuestras -

experiencias de esas partes; s610 podemos tratar con 10 que c£ 

nocemos. Este proceso no puede suceder sin nuestra participa-

cion en el, y esta consiste en estar en contacto con el campo

y la figura que emerge, puesto que el proceso esta en ellos. 

La consciencia es un acontecimiento en el momento presentee De-

10 unico que podemos estar conscientes es de 10 que esta suce

diendo ahora, aun nuestros recuerdos, toman lugar ahora, en e1 

presentee 

Entender can nuestro ser completo 10 que "ahora" significa, as 

saluda porgue si estamos totalmente conscientes del ahora, es

tamos en contacto con todo 10 que existe para nosotros. (37, -

Pag. 58) 

6 to 3 0 CONCEPTO DE SELF Y PERSONALIDAD .. 

La personalidad es esencialmente una replica verbal del self.

En Terapia cuando se habla de personalidad y su organiza-

cion, se habla del individuo como se Ie conoce en un determinado -

per!odo de La personalidad cambia en e1 curso de la vida,-

y se manifiesta diferentemente segun las situaciones Q Conocemos y

experienciamos nuestra personalidad como un sentido de nosotros 

mismos, diferente pero unificado, que es contfnuo a traves de toda 

nuestra vida .. 

Las facetas de la personalidad, hol!sticamente, son distincio-

nes de un proceso que deben ser tomadas conjuntamente o 
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La palabra self en Terapia Gestalt es usada para significar la 

persona completa. 

La caracter!stica fundamental del self es la formacion y des-

truccion de la gestalt, 0 sea la tendencia a la s!ntesiso El self

puede identificarse can las caracter!sticas de salud que ya se eny 

meraron anteriormente o El self es nuestra esenciai as e1 proceso -

de evaluacion de las posibilidades del campo, de integrarlas y ll~ 

varlas hacia su cumplimiento en la satisfaccion de las necesidades 

del organismo. 

En toda situacion nosotros somos nuestro self en contacto con

una determinada situacion. Somos siempre nuestro self, estamos 0 -

no en contacto con el presenteo Tan pronto como la situacion var!a, 

var!a la manifestacion de nuestro self~ 

Nuestramanera individual de expresar nuestro self en el conta£ 

to con el ambiente, parte de los resultados de nuestro crecimiento 

y aprendizaje pas ados y s'u interaccion con el bagaje individual -

con que nacimos. 

La realizacion del self esta en el trabajo que realiza creando 

y destruyendo gestalten, el self es nuestro compromiso con cual- -

guier figura, incluso con aquella que nos amenaza. Es nosotros mi~ 

mos en proceso. 

Es un concepto unitario que abarca los aspectos ffsicos, emo-

cionales y cognoscitivos de nuestra vida. cada uno de estos es una 

manifestacion diferente de la actividad del self. 
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6.3.1. EL SELF EN LOS MOD OS DEL ID Y DEL EGO. 

El funcionamiento del self se da a 10 largo de dos dimensiones: 

estilo y contacto. Los estilos del self son el Id y el Ego. 

El Id es una t!pica y saludable cualidad del funcionamiento del 

self. El modo de funcionamiento del Id es de una conciencia libre -

y flotante, de asociasiones sueltas, de consciencia desestructurada o 

Sonar es quiza el ejemplo mas familiar del Id. El funcionamiento -

del Id as divertido, desprovisto de voluntad; ocurre cuando el flu

jo de impulsos sensor~ales, y motores van sin obstaculos 0 dificul

tades. 

Algunas veces experienciamos al Id como un perdernos en el cam

po 0 en un abandonarse a los propios sentimientos como cuando llor~ 

mos sin verguenza y de todo corazon. caracter!sticamente nuestros -

Ifmites son sentidos solo vagamente 0 en ocasiones no se sienten 

completamente y nos sentimos uno con los procesos de la vida o 

El Id as pasivo, disperso e irracional e La pasividad es el pro

ducto de aceptar un impulso sin comprometerse. El self deseoso de -

descansar no va a reavivarse, para actuar e1 impulso. La iniciacion

motora esta completamente inhibida. Una senal tras otra asumen im-

portancia momentanea y luego decaen porque ya no son contactadas o -

Estas posibilidades parecen ser tan solo impresionesa 

El ego es el otro polo de funcionamiento del self. Este es deli 

barado, intencional y activo. Es e1 modo de la discriminacion, de -

dividir activamente el campo en elementos con los cuales la gestalt 

es identificada y de los cuales la gestalt es separada o puede rech~ 

zar los elementos del organismo, 0 del campo que se consideran peli 



56 

grosos 0 indeseables para formar la gestalt~ actuando como censor 

o como juez del contacto del organismo consigo mismo y con el am

biente. 

Mientras el Id se somete al flujo ~ntegrado del libre funcio

namiento, el Ego sUbraya la agresividad, la estructura y la sepa-

racion. 

Las experiencias intencionales, la lucha y e1 esfuerzo son e~ 

periencias del Ego. Mientras el Id minirniza los limites entre ~l

organismo y otraspartes pertinentes del campo, el Ego las subra

ya. 

El proceso de hacer distinciones consiste en seleccionar 10 -

que es ajeno a nosotros y ver con que nos podemos identificar. En 

el lado de la identificacion esta 10 que es bueno, 10 que as fam! 

liar; en 10 ajeno, 10 que as malo, equivocado y extrano .. Al trab~ 

jar en e1 punto de contacto la funcion del Ego, escoge, basada en 

las necesidades organ!smicas, 10 que va a ser parte de la experieu 

cia del self y 10 que va a ser exclu!do de ella. 

En el funcionamiento del Ego normal y saludable nos vamos a 

identificar con aquello que tiene interes para nosotros, con 10 

que se acomoda a nuestras necesidades y vamos a desconocer 10 q~e- . 

no nos interesa .. En este proceso de escoger obtenemos un claro se,!! 

tido de las diferencias entre nosotros mismos y 10 exterior a nos2 

tros y obtenemos tambien un reconocimiento de nuestra capacidaCi p~ 

ra hacer tales distinciones. En el Ego somos autoconscierites e in~ 

tencionados eo Escoger aquello con 10 que nos identificamos es vivi'-

do per nosotros como una activa imposici6n de nosotros mismos y --
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de nuestras necesidades sabre el ambiente o Conscientes de nosotros 

mismos, en este modo acometedor y deliberado, nos sentimos los ha

cedores de la situacion. 

Generalmente somas mas conscientes de los aspectos de nuestra

conducata del Ego, en parte porque las cualidades activas e inten

cionales de este son mas comunes que las pasivas y comodinas cual! 

dades del Id y tambien porque el funcionamiento del Ego requiere -

nuestra consciencia, mientras que la conducta del Id frecuentemen

te sucede sin esta. 

Las formas del Id y del Ego rara vez existen en estado puro. -

Nuestra conducta esta generalmente compuesta de elementos de ambos 

estilos. 

'Podemos con~luir senalando que los instrumentos basicos de nue~ 

tra experiencia ,estan fundament ados sabre la existencia del estilo

del Ego y que el funcionamiento del Ego surge cuando es necesario

superar obstaculos para el ajuste creatiVQ del organismoo 

6.4.. LAS NEOROS IS .. 

MUy poca de la terminolog!a de la pSicopatologia es usada en -

la Terapia Gestalt, porque se considera que etiquetar a los pacien 

tes da un falso sentido de que estamos hacienda alga, de que hernos 

puesto nuestro dedo en el problema, cuando todo 10 que hemos hecho 

es senalar que estamos senalando o (37, pag~ 97)0 

Se parte del principia de que no hay desordenes mentales; son

organismicos .. No estamos enfermos de n'uestra mente, estamos enfer

mas, es nuestra totalidad la que esta perturbada Q LoS llamados de-
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s6rdenes mentales son, en e1 contexto de 1a Terapia Gestalt, in-

terferencias en e1 proceso de formaci6n y destrucci6n de las ges-

ta1ten, 10 cua1 trae como resu1tado una distorsion y un desequili

brio en nuestra integracion basicao 

Se hab1a de desordenes del contacto, de dificu1tades en peE 

mitir aparecer e1 punto cero, de 1a incapacidad del paciente para

disolver las figuras cuando dejan de ser pertinentes. En otras pa-

1abras, se define 1a anorma1idad en referencia a los mismos proce

sos que se vieron para definir 1a saluda {37, Page 98-8}. 

En el des orden organ!smico es notoria la interfe~encia en -

las funciones del contacto .. ya no hay mas contacto consigo mismo,,

ni con e1 affibiente, y el contacto y excitacion ya no producen ges

talten fuertes y claras, ni accion espresiva 5 Como resultado de e~ 

to no podemos crecer, nos quedamos detenidos en las conductas desa 

rrolladas en etapas mas tempranas", 

La mayor!a de los desordenes se originan en la infanciao Una 

respuesta normal de un organismo saludable, a una dificuitad que -

se prolonga, se remite a nuestro organismo como una furicion de se

guridad .. (51 pp. 96-111). 

El elemento mas import ante que puede dar lugar, ya sea a -

una personalidad integrada y no a una neurotica es la forma en la

que se solucione el conflicto entre las necesidades sociales y las 

biologicas. Logue es bueno 0 malo desde el punto de vista social, 

no necesariamente 10 es para la autorregulacion biologica del org~ 

nismoo La evitacion de la confrontacion de este conflicto" 0 sea = 

la aceptacion de los valores sociales sin cuestionarios, criticar-
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los y asimilarlos es necesariamente una causa de conflicto neurotb 

co y 10 resume como sigue: 

• La "evitacion" es un factor generalizado que se puede en

contrar prdbablemente en cualquier mecanismo neuroticoi 

• rara vez, y esto solo en casos de peligro verdadero q se -

puede ganar algo con la evitacion~ 

6 .. 5.. ESTRUCTURA DE LAS NEUROSIS 0 

Las neurosis suponen una perdida de contacto con e1 ambien

te y consigo mismo 10 suficientemente graves como para iropedir e1-

crecimiento y la madurez en la persona~ Surgen del conflicto entre 

las necesidades biologicas y las sociales ¢ Estas ult,imas suelen -

desentenderse de 10 que en una situacion concreta es realmente b~ 

no para el organismo~ 

Perls distingue cinco estratos enla estructura neurotica -

que cubre la verdadera ~rsona1idad del individuo; 

1& LOS ESTEREOTIPOSo Es la primera etapa~ aqu! encontramos

que en las relaciones interpersonales se intercambian s§ 

10 cliches .. "Buenos dl.aslil/ "Que te vaya bien ll
, etc .. , es

el lenguaje propio de los saludos formales y de las act! 

tudes de cortes!a .. (48, pag. 27)0 

2,. LOS ROLES 0 JUEGOS. Esta es la etapa en donde represent~ 

mos rolesi coincide con la descripcion de la persona "c.§ 

mo sill de Helene Deutsch. Actuamos como si fueramos ton

tos, como si fuerarnos personas importantes, como si fue

ramos buenos, etc", las actitudes "como sill nos exigen -



60 

siempre estar a la altura de un concepto 0 fantasia cre~ 

da por nosotros 0 por los demas, ya se trate de una mal

dicion 0 de un ideal o 

perls considera dentro de este contexto, que tener un 

ideal es una maldicion, puesto que es un intento de apa£ 

tarse de uno mismo, trayendo como resultado que la pers~ 

na neurotica renuncie a realizarse, renuncie a vivir pa

ra sf mismoo En lugar de ello se esmera por, vivir para

un concepto, para la realizacion de ese concepto. No qui~ 

re ser ella misma o No quiere ser 10 que es, sino alguna

otra cosa, y cuyo fundamento existencial es la experien

cia de la insatisfaccion o La persona esta insatisfecha -

con 10 que hace, puensa que deberia ser distinta, que no 

deberfa ser asf, no se permite el sentirse comoda con 

ella misma. La constitucion con la que nacio es objeto -

de desprecio, de manera que enaj ena ciertas cualidades

que considera despreciables y crea huecos en donde erige 

objetos falsos. Se conduce como si poseyera realmente 

esa cualidad erigida por la sociedad 0 por su ideal y 

que termina convirtiendose en una exigencia. 

Esta exigencia es el equivalente del superyo de Freud, en 

la Terapia Gestalt esta representado por el opresor (Top

dog) en esos juegos en que este tortura al oprimido (Un

der-dog), a la otra parte de sf mismo, exigiendole 10 ~ 

pos,ible: "Vive ahora de acuerdo al ideal que hiciste II Es 

import ante recordar que el oprimido no es el equivalente 
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al Ello de Freud, sino que representa una faceta de la -

personalidad, como ya 10 hemos dicho, que lucha por obt~ 

ner el control de la persona y que continuamente se dis

culpa por no realizar las exigencias del opresor mostrarr 

dose pasivo y prometedor. Es caracterfstico del oprimido 

frases como: liTe 10 prometo", "Manana", "sf perOe 0 .. II I -

IIllago todo 10 que puedo" 0 " .... 

Cuando se toma cinciencia de la falsedad de estos juegos 

que estamos practicando y tratamos de ser mas honestos y 

autenticos, experimentamos dolor, incomodidad, desesper~ 

cion. Y cuando entendemos nuestra renuncia a aceptar es

ta experiencia desagradable pas amos al siguiente estrato. 

(46, Pags. 55-7). 

3. EL IMPASSE. Cuando trabajamos con exito en la etapa de -

las representaciones de roles y los deshacemos, 10 que ~ 

experimentamos es la sensacion de la vaciedad y de la ~ 

da o Este es el impasse, la sensacion de estar atorado, -

de estar perdido. Esta mercado por una actitud fobica, -

la evitacion .. 

En este est:rato estamos fobicos I evitamos sufrir, espe-

cialmente el sufrimiento de la frustracion. Estamos dem~ 

siado consentidos y no queremos atravesar por el infier

no del sufrimiento, preferimos permanecer inmaduros y s~ 

guir manipulando al mundo en lugar de sufrir los dolores 

del sufrimientoQ (46, page 59)Q 
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4. ETApA IMP LOS IVA, Mas alla del estrato fobico del impasse 

se sit6a el estrato implosivoc en el que tenemos la sen

sacion de estar muertos o Sentimos que no somos nada, que 

estamos muertos, que somos cosas. En toda terapia tene-

mos que atravesar por este estrato implosivo para llegar 

al si-mismo autentico. y es aqu! donde naUfragan la maY2 

ria de las terapias y de los terapeutas, en opinion de -

perls, porque tambien ellos tienen miedo a la muerte, a

la sensacion de estar muertos y de desaparecer. Esto ocg 

~re como result ado de las fuerzas que se oponen dentro -

de donde se trata de contraerse y expanderse a un mismo

tiempo. 

Una vez que se toma contacto can esta muerte del estado

implosivo, alga muy interesante sucede: 

5. ESTRATO EXPLOSIVO. AqU.l. es donde la explosion de la imp12 

sion sucede. 

El paciente que sepresentaba como un cadaver estalla a

la vida o Esta explosion es necesaria para llegar a ser -

autentico. 

Hay cuatro tipos esenciales de explosion: 

• estallidos de tristeza, cuando trabajamos can una pard! 

da 0 muerte que no ha sido asimilada. 

• explosion de orgasmo, que ocurre en personas sexualmeg 

te bloquedas. 

• Explosion de ira 
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• y explosion de ~legria, de gozo de vivir. 

para funcionar normalmente una persona debe de tener a -

su alcance las cuatro posibLlidades de explosion. (46, -

pp. 59-61) 0 

6.6~ PRINCIPALES MECANISMO DE LA PERDIDA DE CONTACTOo 

En la Terapia Gestalt, el concepto de mecanismos de de fens a 

es manejado como resistencias al contacto y van mas alIa del term! 

no tradicional en el que la persona tiene una meta determinada y -

la resistencia es un obstacUlo que la hace desviarse 0 cambiar de -

direccion .. 

. Cuando la persona siente que tendra exito en la busqueda de 

satisfactores para sus necesidades y que e1 medio amhiente se las-

proporcionara, se lanzara a este con apatito y audacia, pero si --

sus esfuerzos no ·tienen axito, 0 su parcepcion es de que no 10 t,eg 

dran y que esto Ie va a producir sentimientos de confusion, coraje, 

impotencia, etc. desviara su energia de manera que reduzca las pos! 

bilidades de contacto con el medio amhiente Q (47, paga 170)~ 

Las principales formas de desviacion de la energ1a 0 de re-

sistencia a1 contacto son las siguientes y por 10 general se en- -

cuentran en una misma persona combinadas entre S1: 

1. Introyeccion. 

2. proyeccion. 

..... Retroflexion" .:>" 

4~ De flexion 0 

5 .. Confluencia. 
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6.6 .. 1 INTROYECCION. 

Todos nosotros nos desarrollamos tomando 0 rechazando del -

ambiente 10 que este nos ofrece. Pero unicamente podemos crecer, -

si en el proceso de tomar, digerimos y asimilamos 10 que tomamos--

de el. Lo que hemos realmente asimilado de nuestro ambiente se co~ 

vierte en nuestro y podemos hacer con ell0 10 que queramos. Pero 

10 que tragamos completo, 10 que aceptamos indiscriminadamente y 

, (;:> 

if no digerimos es algo extrafio dentro de nosotros, es un par~sito --

que vive dentro de nesotros, pero que no es parte de nosotros aun-

cuando parezca que s1 es. En realidad es todav1a parte del ambien-

te. (54, pag. 71) • 

Perls da una clara definici6n de introyecci6n diciendo que-

equivale a conservar la estructura de cosas ingeridas, mientras --

que e1 organismo requiere se destrucci6n. (47,pag.168). Perls ana-

liza este mecanismo a traves.de la teor!a de la similaci6n mental, 

afirmando que crecemos y nos mantenemos vivos no a traves de la CQ 

mida que tragamos completa, sino de aquella que masticamos (10 -

cu·al inicia el proceso de destrucci6n) y diger:i,mos (que continua 

el proceso, con un proceso de cambio de la comida en part1culas ~-

asimilables para e1 organismo). Pero esta comida que nos obligamos 

a pasar, cae pes a dame nte en el est6mago y nos hace sentir mal y --

con deseos de sacarla cuanto antes de nuestro sistema. Y conclu!--

mos ya sea suprimiendo este malestar y este deseo de vomitarla di-

giriendola dolorosamente 0 bien nos envenenamos. 

La persona que introyecta invierte su energ!a en incorporar 

pasivamente 10 que el ambiente Ie proporciona. Gasta poca energ!a-
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en rea1izar cu~les son sus necesidades 0 sus preferencias. Minimiza 

las diferencias entre 10 que traga entero y 10 que e~ pudiera que

rer si se permitiera a sr mismo hacer esta discriminacion. Neutral~ 

za su propia existencia, evitando la agresividad requerida para de~ 

truir 10 que existe; no cambia nada de 10 que existe, mejor 10 toma 

y 10 pasa como viene. 

Por e1lo los tres principales impedimentos para masticar e1-

introyecto son: 1a impaciencia, Ie pereza y la gu1a. Perls afirma -

(50, pag.190) que las lecciones que uno traga completas~ sin previa 

comprension, por ejemplo, sobre la' autoridad, y que uno usa como si 

fuera suya son introyectos. Aunque haya desaparecido ya la inicial

perturbacion sobre 10 que se forzo a pasar, la persona no puede 

usar ese conocimiento extrano y en la medida en que esa persona se

haya atestado de bocados mal masticados, ha dafiado su capacidad de

pensar y actuar por s! misma. Es importante hacer la distinci6n en

tre introyecci6n y asimi1aci6n. Se ha asimilad0 6 10 que no se ha -

pasado entero, sino 10 que primero se ha destruido completamente,se 

ha transformado y se ha absorbido selectivamente de acuerdo con las 

necesidades del organismo. Por ejemplot. 10 que e1 nino obtiene de -

sus padres carifiosos 10 asimila porque esto Ie acomoda y le es aprQ 

piado a sus necesidades mientras crecer a unos padres inadecuados -

es a los que el nino tiene necesidad de introyectar, es decir de 

tragar10s completos, aun cuando sean contarios a las necesidades de 

su organismo. El "yoll que est~ compuesto de introyectos no funciona 

espont~neamente, porque esta constru!do a base de conceptos impues

tos desde fuera. (50,pag.19l). 
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De aqu1. se deduce que para elirninar los in·troyectos se nec~ 

sita llegar a ser conscientes de 10 que no es verdaderamente nues

tro, se necesita adquirir una actitud selectiva y cr1tica hacia 10 

que nos es ofrecido y sobre todo desarrollar la capacidad de mor-

der y masticar la experiencia hasta extraer su nutrimiento saluda

ble. Perls se remonta al proceso del desarrollo humano para anali

zar y clarificar el desarrollo de este proceso, afirmando que el 

fetoantes de su nacimiento vive en una completa confluencia con -

su madre, de quien obtiene todo 10 que necesita para vivir. Des

pues del nacimiento el nino obtiene su alirnento en determinados -

periodos de tiempo solamente p pero 10 obtiene completamente prepa

rado para su digesti6n. Lo unico que necesita hacer es mamar y pa

sar. A esto es equivalente la introyecci6n total. Pero no olvide-

mos que esto es normal en la etapa predental del nino. 

En las s'iguie.ntes etapas del desarrollo oral: morder y mas

ticar, el nino empieza a ser m~s activo con respecto a su comida.

Selecciona, se apropia y cambia en cierto grado 10 que el ambients 

le ofrece. Con el crecimiento de los dientes pasa de la etapa de 

mamar a 1a de morder y con 1a aparici6n de las muelas alcanza la 

etapa de masticar, 10 que es de capital importancia para el, por-

que Ie permite destruir completamente la comida. En lugar de acep

tar pasivamente 10 que se recibe, introyect~ndolo sin cr1tica alg:g 

na, ahora mastica 10 que es obtenido del ambiente hasta asegurar -

su asimilaoiGn. Sobre esta base y combinando con el ya casi comp~ 

to desarrollo sensoriomotor, el nino empieza a hablar y a formar 

e1 concepto del Uyo". (50, pp.190-3) Con la capacidad de morder, -
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masticar y las funciones de 10comoci6n, el nino tiene ya los prin

cipales tipos de agresi6n disponibles para su crecimiento y bajo -

su control. Pero si estas actividades bio16gicas no son puestas al 

servicio de las funciones del crecimiento como son la inici~tiva/

la selecci6n, la superaci6n de obst&culos, destruir para asimilar, 

entonces, el excedente de energia se descarga en agresiones despl~ 

zadas: dominio, irritabilidad, sadismo, deseo de poder, suicidio,

etc. 

En vez de existir un "yoll como sistema de funciones ocupa-

das de orientar y manipular su ambiente l1 se tiene un lIyofl cargado

de introyectos no asimil~tdos tomados de autoridades que no han si

do digeridas, con rasgos y cualidades que no han side mordidos y ~ 

masticados, con conocimientos que no se entienden, con fijaciones

en el mamar. (51,pag.193). 

En este contexto considera Perls el alcoholismo como una e~ 

presi6n de subdesarrollo oral. El alcoh6lico es un adul to que mama. 

Y su terapia consiste en ayudarle a obtener las capacidades de mo£ 

der y masticar, ya que 10 que fundamentalmente quiere es beber su

ambiente, es decir obtener f&cilmente del ambiente 10 que quiere -

sin contactarlo, destruirlo y asimilarlo. 

En la Terapia se va a tratar de movilizar la agresi6n y la

critica del introyector hasta que llegue el momento en que se haga 

resonante a su propio rencor, porque tiene mucho de qu~ sentir re~ 

cor: ha estado tragando por mucho tiempo, 10 que no necesita ni Ie 

aprovechai se trata de ocasionar una .rebelion que 10 lleve a vomi

tar todos esos pesados cuerpos extranos, aun cuando los haya lleg~ 
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do a. sentir suyos, hasta que recobre su propia direcci6n y empiece 

a tomar responsabilidad de su existencia. 

6.6.2. PROYECCION. 

Una proyecci6n es aquel rasgo, actitud 0 sentimiento que a£ 

tualffiente nos pertenece, y sin embargo no 10 experienciamos como -

tal, sino que es atribu1do a objetos 0 personas del ambiente y en

tonces sentida como dirigida hacia nosotros por ellos. Por ejemplo, 

e1 proyector que rechaza a los dem~s, cree que e1 es el rechazado

por ellos. (51, page 211). 

,E1 proyector no distingue satisfactoriamente entre e1 mundo 

interno y e1 exter~o. Encuentra en el mundo externo partes de su -

propia personalidad con las que se niega a identificarse~ Mediante 

as te lllecanismo interrumpimos la exci taci6n que una emoci6n., acti

vidad 0 pensamiento nos produce y que no somos capaces de manejar. 

Perls esquematiza este mecanismo y afirma que para que las

proyacciones esten presentes se requiere de las siguientes condi-

ciones: 

1. Estar conscientes de la naturaleza del impulso invo1u-

crado. 

2. In'terrumpir e1 manejo agresivo del ambiente seria nece

sario para su adecuada expresi6n. 

3. Con el resultado de, excluir el impulso de las activi

dades del "yo II .. 

4. Como se est~ consciente de que el impulso existe, ento~ 

ces "debe l1 de provenir del exterior de alguna persona -

particular de nuestro ambiente. 
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5. Aparece como dirigido hacia el yo, pues nuestro Ilyo" -

sin darse cuenta est~ interrumpiendo fuertemente nues

tro impulso dirigido hacia el exterior. (51,pags 209-11). 

Las proyecciones son sentimientos, acciones, caracteristi

cas que pertenecen al individuo pera que par una introyecci6n de

un "debiera JI 0 lI no debiera ", las etiqueta" de insoportables y no

las experimenta como propias sino que las atribuye a otra persona~ 

Es e1 caso de muchos de nuestros prejuicios u en donde proyectamos 

nuestros propios rasgos inaceptab1es que hernos ya 

nuestra consciencia, sobre e1 grupo racial que envilecernos 0 ata

camas. comparativamenteol' mientras e1 intrayecto,r entrega su pro<-

pia identidad, e1 proyector la hace . Las proyecciones no 

necesariamente son siempre mecanismos de ajuste neur6tico 0 de PQ 

bre contacto. En alguna medida; estas son necesarias para e1 buen 

ajuste de la pers~na. Un ejemplo sana de la proyecci6n as la pla-

neaci6n g as! como la comprension en la que una persona -

puede resolver sus problemas en base a la viviencia de.la resolu

ci6n de los 'problemas de otro. Este es un caso que se 

con cierta frecuencia en las terapias de grupo. (54,pag.81). 

Los suenos en la Terapia Gestalt son considerados e inter

pretados como proyecciones de nuestro lIyollq puesto que los aread.Q, 

res del BUenO somos nasostros mismos, 'codos los elementos de este 

nos pertenecen. Tambien los recuerdos son considerados como pro-

proyecciones de la situaci6n presente: esto sucede frecuentemenue 

en la terapia donde por ejempl0 'el paciente recuerda los malos -:-

tratos de su padre par que no se atreve a expresar abiertamente -
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su ~nojo con el terapeuta en la situaci6n presentee 

La aceptaci6n y asimilaci6n de las proyecciones, es la base 

para la soluci6n de este tipo de problemas~ cuando una persona que 

proyecta, puede imaginarse como poseyendo algunas de las caracte-

risticas que ve, en los demas, pero que ha eliminado de su cons- -

ciencia, esto va a permitirle una mayor fluidez y expansi6n de su

sentido de identidad La terapia Gestalt subraya la importancia de

la asimilaci6n de las proyecciones como contrapartida de una mera

comprensi6h intelectual de estas, ya que esto terminar1a convirti

endose en una mera introyecci6n, cambiando de un mecanismo a otro, 

sin solucionar el problema. (47,pag.24l). Basieamente el mecanismo 

para eliminar las proyecciones es el de ayudar a la persona a to-

mar la responsabilidad de todos sus aetos. Polster resume diciendo 

que la teenolog1a terapeutica descansa sobre este postulado basieo: 

nosotros creamos nuestras propias vidas y en el re-conocer nues- -

tras propias creaciones, recobramos animo para cambiar nuestro mu..!! 

do. (54, pag. 79) 

6.6.3. RETROFLEXION. 

En este mecanisme, la persona vue1ve hacia s1 mismo aquell0 

que originalmente hizo 0 trat6 de hacer a otras personas u objetos. 

cuando una persona retroflexiona su conducta deja de dirigir sus -

esfuerzos hacia e1 exterior para manipular u obtener cambios en el 

ambiente que Ie satisfaran sus necesidades y en su lugar dirige su 

actividad hacia su interior sustituyendo el ambiente por su propia 

persona como objeto de sus actividades. 

Las retroflexiones incluyen tambien todo 10 que uno desea -
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de los otros, pero que ha fracasado en obtenerlo, p~r 10 que se co~ 

vierte en el donador de s J. mismo. Es te mecanismo puede incluir cua.!. 

quier tipo de conductas como atenci6n, cuidado, amor, castigo, com

prensi6n, etc. Este mecanisme es saludable siempre y cuando la per

sona no se gratifique el tipo de necesidades que son genuinamente -

interpersonales. (51,pag.150) 

La retroflexi6n caractero16gica surge cuando la persona rep~ 

tidamente, bloque su energia hacia el ambiente y permanece atado en 

situaciones en las que la descarga de ssta, favorecer.ia su desarro-

-~ 110. Un ejemplo de ssto es el caso de una persona que decide no 11.2 

rar por las demandas de sus padres, no tiene necesidad" de continuar 

este sacrificio cuand~ya no vive con ellos. El problema central de 

la buena .adaptaci6n . es,c;la de mantenerse a1 dia con las posibilida-

des que existen en vez de permanecer atados a experiencias pasadas

que fueron temporales 0 que quiz~ ni siquiera existieron y fueron -

solo errores de percepcion. Tal vez la persona pens6 que tenia que

dejar de llorar cuando en realidad nunca tuvo que hacer ssto. 

(54,pag.85). 

Es frecuente tambien que retroflej.emos conductas que tienen

de nuevo su origen en introyectos tales como 'Ino debo emojarme con

ellosll, por 10 tanto dirijo e1 enojo hacia m1 mismoo 

El tratamiento de la retroflexion es simple: consiste en cam 

biar la direcci6n de la accion retroflejada del interior al exte- -

rior. cuando esto se logra, las energias del organismo que estaban

previamente divididas, unen sus fuerzas y sa dascargan en e1 ambie~ 

teo Al impulso que habia estado bloqueado se Ie da la oportunidad -
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de e~resarse y de satisfacerse y a1 conc1uirse un astunto que es

taba pendiente, viene consiguiente a1ivio, asimilaci6n y crecimie~ 

to. (51,pag,148). Sin embargo en la pr~ctica este proceso que par~ 

ciera tan simple de invertir el orden, encuentra fuertes obst~culos 

para realizarse, los principales son el miedo y la culpa, porque -

uno de los impulsos m~s frecuentemente retroflejados es la agre

si6n, desde la moderada hasta la m~s cruel. 

Es util senalar que la retroflexi6n generalmente contiene -

elementos musculares que la mantienen en el organismo. Las emocio

nes de coraje, tristeza, carino, que no encuentran su salida al e~ 

terior, se vue1ven contra e1 propio organismo por medio de contrag 

ciones y tensiones musculares. La res01uci6n de la retroflexi6n va 

acompafiada por 10 tanto de un relajamiento muscular. Es por esto -

que la persona necesita, para anular sus retroflexiones, regresar

a la autoconsciencia que acompafi~ su origen. Tiene una vez m~s que 

11egar a tomar conciencia de c6mo se sienta, c6mo abraza a la gen

te, etc. Una. vez que sabe que pasa dentro de s1 mismo, su energ1a-· . 

se rnoviliza para buscar salida en la acci6n 0 en la fantasia. 

Para terminar s610 mencionaremos que es frecuente <:Iue en 

las primeras etapas de resoluci6n, el individuo cambie la forma de 

cahalizar sus energ1as pero aun vueltas hacia s1 mismo como primer 

paso para un contacto hacia fuera. 

6.6.4. DEFLEXION. 

Mediante este mecanisme evitamos e1 contacto con otra persQ 

na, es la manera como quitamos calor al contacto actual. Esto se -

10gra.de muchas maneras, entre las m~s comunes est~n el usc de le~ 
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guaje excesivo, el reirse de 10 que uno dice, no mirar a la persona 

con la que se est~ hablando, siendo abstracto en lugar de concreto

o especifico, hablar del pasado cuando el presente es m~s relevante, 

hablar acerca de, en lugar de hablar de. Esta manera de conducirse

resta calor y emoci6n a la vida. Al enfrentarse a una persona que -

utiliza este mecanismo se tiene la impresi6n de que no hubo comuni

caci6n, se siente uno confuso, aburrido, fuera de lugar (54,pag.90). 

Aunque generalmente la deflexi6n es muy limitante, en ocasiQ 

nes es una manera muy f~cil de conducirse; hay situaciones que son

naturalmente demasiado candentes para manejarse y de las que la pe~ 

sona debe alejarse, por ejemplo las naciones deben qui tar 10 canden 

te de ciertos problemasi e1 lenguaje diplomatico es famoso por remQ 

ver e1 escozor de una expresi6n 0 el insulto imperdonable en los 

tercarobios entre las naciones. 

El problema empieza cuando empezamos a ser adictos a la de-

flexi6n y a usar una pobre discriminaci.6n. cuando la necesidad de -

di~uir per.mea todo contacto es cuando empieza a haber consecuencias 

negativas. 

La persona que deflexiona no recoje e1 fruto de su cosecha.

La persona puede hablar y hablar y seguir sintiendose incomprendida 

y fuera de contacto, por ejemplo e1 caso de la persona que se expr£ 

sa en los siguientes terminos: IINo quiero decir que seas realmente

tu, 10 que quiero decir es que hay en e1 mundo una fuerte tendencia 

a ser ~speros y abruptos, a no darles a las personas e1 tiempo que

necesitan lt con 10 que la queja de ser tratada ~speramente es dismi-

nuida 0 vagamente derivada de su objetivop Por e110 sus interaccio-
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nes no consiguen 10 que razonablemente se pudiera esperar de elIas. 

Por ello la persona 10 que necesita aprender es a poner la

energia sobre el objetivo, de tal manera que aumente el sentido de 

contacto en sus interrelaciones. 

6 .6 • 5 • CONFLUENCIA • 

La forma de interacci6n en ella se caracteriza por la inve~ 

si6n minima de energia y de esfuerzo. La persona IIsigue la corrien

tell y evita 0 reduce todas las diferencias con los que la rodean.

Evita las posiciones contrarias y las confrontaciones. Por 10 que

estas personas establecen un contacto minimo y superficial en su -

relaciones. 

Todo contacto saludable contiene la consciencia perceptual

de la formaci6n figura/fondo, el hloqueo evita esto limitando 0 -

distorsionando las ·funciones receptivas, de tal manera, que la es

tructura figura/fonda no se forma y en lugar de emerger dos partes 

diferenciadas del campo: la figura y el fonda, estos aparecen jun

tos y sin distinciones. 

Hay confluencia cuando no hay c:tpreciaci6n del l!mite entre 

una persona y otra, un deseo y eu realizaci6n, cuando no hay dis-

criminaci6n de los puntos de diferencia 0 de alteridad que los di~ 

tingue. Sin este sentido de l!mite no puede haber emergencia y de

sarrollo de la figura/fondo, par 10 tanto no hay conciencia, no -

hayexcitaci6n, no hay contacto.(51,pag.118). 

La persona que utiliza la confluencia establece una base muy 

debil para sus relaciones interpersonales. La confluencia 1e perm~ 

te una vida sin conflictos, puesto que se trata de minimizar las _ 
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diferencias, 10 que acuerda es no estar en desacuerdo. Establece un 

contacto inarticulado, frecuentemente con clausulas escondidas, que 

solo una parte las conoce, la otra parte suele verse involucrada -

sin haber side consultada. Las dificultades aparecen cuando uno de

ellos rompe consciente 0 inconscientemente alguna de las condicio-

nes del contrato. 

Frecuentemente encontramos dos indicios en una relacion con

fluente perturbada, que son los sentimientos de culpa y de resenti

miento. cuando una de las partes piensa que ha violado la confluen

cia, se siente obligado a disculparse 0 a hacer restituci6n por ha

ber roto el contrato. No sabe por que pero siente que ha transgred~ 

do algo y cree que requiere de la expiacion y el castigo. Puede b4& 

carlo el mismo pidiendolo 0 sometiend6se mansamente a un trato asp£ 

ro, 0 alineante. En ocasiones el mismo se da este trato por sus co~ 

ductas retroflejivas sintiendose internamente indigno y malo y tra

tandose cruelmente y degradandose 

La otra parte, por su lado, siente que ha side herido y ofe~ 

dido, y experimenta indignaci6n y resentimiento. Ha side traiciona

do, enganado, por ella demanda del transgresor que por 10 menos se

sienta culpable por 10 que ha hecho y espera que haga esfuerzos por 

disculparse y hacer una reparaci6n por el mal que ha hecho. 

Los antidotos de la confluencia son el contacto,' la diferen

ciaci6n y la articulacion. La persona debe empezar a experimentar -

preferencias, necesidades y sentimientos que sean y que no necesa-

riamente tengan que coincidir con los de otras personas. Debe ~ ~

aprender a hacerle frente al miedo de la separacion. 
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preguntas como ,Que sientes ahora? lQue quieres ahora? lOue 

est~s haciendo ahora? 10 ayudan adirigirse y a enfocarse sobre sus 

propias direcciones, Tratar con las sensaciones, que tales pregun-

tas producen, Ie evita caer en su ensueno de establecer un est~n- -

dard que pueda acomodarse 0 no a sus necesidades. Formular sus ex-

pectaciones en voz alta primero al terapeuta y despues a la persona 

de quien se demanda estas satisfacciones, pueden ser los primeros 

pasos para descubrir las tentativas encubiertas en las relaciones 

confluentes (54,pag.92). 
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VII.:- lAS FUNCIONES DEL TEAAPEUTA GESTALT 

7 .1. CONCE PTO DE HOMBRE EN IA TEAA PIA GESTA LT. 

En los capitulos anteriores se han mencionado implicitamente, 

algunas de las funciones del terapeuta gestalt, que en este capitu

lo, trataremos de explicitar. 

Es de mucha utilidad para comprender cualquier proceso tera

peutico, poseer informacion de la concepcion basica acerca de 10 -

que hace flhumano n al hombre. para el terapeuta Gestalt, el problema 

fundamen'ta 1 de la vida misma, (52, l33) consiste en, volver acepta

ble la vida para un ser cuya caracterl.stica dominante, es tener coQ.' 

sciencia de s1 mismo como individuo singular, por un lado, y tener

consciencia de su morta1idad, por e1 otro o 

Lo primero Ie da a1 hombre, segun Laura Perls, una sensacion 

de avasalladora importancia y 10 segundo Ie engendra miedo y frust~ 

cion. De tal manera que se encuentra suspendido entre estos dos po-

10s6 vibra en un estado de tension y angustia inevitable, del que -

aparentemente no puede liberarse. Y esto es 10 que origina diversas 

solucionesneuroticas, tanto en un nivel individual, como en mayor.:.. 

o menor grado en toda nuestra cultura. 

La Terapia Gestalt, a1 poner e1 acento en la consciencia y -

en 1a involucracion inmediata, proporciona al individuo l un instru

mento que Ie permite sentar las bases indispensables para una adap

taci6n creativa, que es a su vez indispensable para hacerle frente a

las experiencias de la mortalidad y de la propia singularidada (52, 

pftg. 134). 
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7. 2. FUNCIONES DEL TERAPEUTA GESTALT. 

Si se considera que el objetivo de la Terapia Gestalt~ con--

siste en "una nueva integraci6n de ;la atenci6n y la conciencia" - -

(13, page 113), la labor del terapeuta sera, la de ayudar al pacien 

te a superar los obstaculos que bloquean la toma de conciencia, vi-

gilando las divisiones quese producen entre la atenci6n y la con--

ciencia,las cuales, Ie sirven como testimonio de que la atenci6n fQ 

calizada del organismose desarrolla fuera de la conciencia. Perls, 

(46, page 54), afirma que 10 que un buen terapeuta hace, no es esc~ 

char a las palabras, sino escuchar 10 que dice la voz, los movimien 

tos, la PQstura y la imagen total de la persona frente a1 terapeuta, 

y utiliza la retroalimentaci6n como instrumento para hacer notar al 

paciente las divergencias entre su atenci6n organismica y su con- -

cienciao 

Cuando el paciente se comunica bien en e1 plano verbal y las 

otras actividades que desarrolla son minimas 0 coherentes con aque-

Ila, se presume que la conciencia esta integrada con su atenci6n o~ 

ganismica, y, por 10 tanto, los problemas que tiene los aborda de -

una manera eficazo La actividad del terapeuta empieza cuando esas -

otras actividades "inconscientes" pasan a primer plano en la gestalt 

total y compiten con el contenido verbal. Entonces es cuando el te-

rapeuta estimula al paciente a que ponga atenci6n y esas otras act~ 

vidades, pidi€!ndole que describa qu€! es 10 que esta hacienda, vien-

do, sintiendo • ... 
No es labo~ del terapeuta hacer interpretaciones de ninguna-

indolet su misi6n es la de atraer la atenci6n del paciente hacia t~ 
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dejar que e1 individuo haga can elIas 10 que quiera. 1es fen6menos y 

(13, page 113). 

7.3. EL PACIENTE EN LA TERAPIA GESTALT. 

Al hab1ar de la perdida de contacto se mencion6 que e1 con--

tacto es cambio, vida, crecimiento, y que el no tener contacto 0 no 

tenerlo adecuadamente, produce regresi6n, estancamiento, deshumani-

zaci6n y en una pa1abra, nos vue1ve cad~veres. 

Desafortunadamente, nuestra sociedad nos ha venido ensefiando 

desde que eramos nifios, formas de desviar e1 contacto. 

No debemos expresar nuestro enojo, coraje, amor, desacuerdo, 

nuestras necesidadeso Por 10 que al llegar a la vida adulta, acaba-

mos por arrastrar una existencia opaca g aburrida, mon6tona, vulgar-

y amorfa. 

Por 10 que, desde el punto de vista de la Terapia Gestalt, -

todos podemos beneficiarnos con ella. Forque todos en mayor 0 en m~ 

nor grado, tenemos problemas para establecer un contacto adecuado -

y consciente con nosotros mismos, con el ambiente y con las perso--

nas con las que nos relacionamos. 

Polster afirma que la Terapia Gestalt es alga demasiado bue-

no, como para que sea limitado a las gentes estrictamente " enfermas", 

ya que 10 que se propone es poner en juego todas nuestras capacida-

des de crecimiento. (54, page 297) 

En la Terapia Gestalt, el cliente necesita una mayor capaci-

dad de cooperaci6n, puesto que en ella se trabaja a base de experi-

mentos en muchas ocasiones, y de ejercicios que van de inmediato a 
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la acci6n. No basta con hab1ar, como en e1 Psicoan&lisis, es impor

tante actuar, trabajar y cambiar, con riesgo y trustraci6n. (54, -

pag. 97). 

7.4. LA RELACION TERAPEUTA-CLIENTE. 

Numerosos terapeutas han destacado, 1a importancia de su co~ 

tribuci6n, como personas, a1 proceso terapeutico, y de la autentic~ 

dad y profundidad de la re1aci6n terapeutica. Cada vez, es mas cla

ro, que es indispensable, que e1 terapeuta se vea involucrado en la 

situaci6n terapeutica, incluyendo en esto, interes y cuidado p~r e1 

paciente en un plano personal y afectivoi una disposici6n a compar

tir con el, sus propias reacciones emocionales directas, de tedio,

placer, molestia, embarazo, etc. respecto a 10 que el paciente esta 

haciendo. (13, pago 127); una capacidadpara reconocer los intentos 

del paciente por 1a bftsqueda de una mayor autenticidad, para brin-

darles apoyo y reconocimiento. (19, page 106). 

En la Terapia Gestalt se Ie da gran importancia a 1a re1a--

ci6n 0 contacto entre e1 terapeuta y e1 cliente. En terminos gest&

licos, e1 contacto aqui y ahora entre el terapeuta y el paciente, -

es uno de los medios b&sicos para desarrollar la percepci6n conscie~ 

te del paciente. (37, pp. 207-9). 

El concepto de contacto en este contexte, sustituye 10 que -

los psicoanalistas llaman Transferencia. Ya que en la transferencia 

el paciente revive los sentimientos y actitudes que vivia en re1a-

ci6n con su padre u otra figura significativa y proyecta tales sen

timientos en la persona del terapeuta, al que trata como si en rea-
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lidad fuera otra persona. 

En cambio, si en la Terapia Gestalt, e1 paciente trata el ~ 

rapeuta como trataba a su padre, se considera que noestA en conta£ 

to con e1 terapeuta, que es el y nadie mas. Entonces se intentarA -

quitar 10 que estA obstaculizando el contacto personal aqui y ahora4 

(37, page 209). 

Lo que se intenta lograr en este contacto entre el terapeuta 

y el paciente, puede ser enunciado brevemente, con las siguientes -

afirmaciones: 

1. El terapeuta trata de maritener e1 continuum de la percep

cion consciente en el pacienteo Le hace notar cuando evi

ta e1 contacto con su vivencia del aqui y ahora. (4l, pp .. -

120-32) • 

2,. E1 terapeuta frustra cua1quier :lntento de evitar 1a per-

cepcion consciente del aqui y e1 ahorar intenta promover

e1 cambio en e 1 paciente. 

3. En e1 curso de 1a entrevista se evidencia 1a presencia de 

vivencias no terminadase Entonces, e1 terapeuta, echando

mane de las tecnicas de 1a Terapia Gestalt, Ie ayuda a -

terminar1as. (37, p. 161). 

4. El terapeuta gestalt, tambien trata de promover la capac~ 

dad de discriminaci6n en e1 paciente. Esto Ie permitira -

percibir mejor 1a figura y e1 fonda de sus necesidadeql -

vivencias, sentimientos, deseos, etc. (37, pp. 170-79). 
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50 Es fundamental, en la Terapia Gestalt, que el paciente -

carnine hacia la madurez mediante la intgraci6n de su prg 

pio ser como una totalidad organizada. Con este fin, el

terapeuta gestalt, hace resaltar las polaridades de la -

persona para que luego se integren con la ayuda de las -

tecnicas de la Gestalt. (37, pags. 180-3). 

6. El terapeuta gestalt, capt a las maneras caracterol6gicas 

con que el individuo evita e1 contacto de manera habitual,. 

inconsciente y sistemtlticamente, bus cando la manera de -

que aprenda a vomitar 10 que ha introyectado, responsab~ 

lizarse de 10 que proyecta en otros, a expresar 10 que -

reprime, etc, etc. (54, pags. 70-97) a 

Estos puntos de ninguna manera agotan las formas concretas

en queel terapeuta se pone en relaci6n con el paciente para real~ 

zar el trabajo que produce el cambio hacia la vida e el crecimiento 

y la autorrealizaci6n. Solo se han mencionado, algunos aspectos de 

la relaci6n terapeutica de tipo Gestalt. 

Puede observarse que segun este punto de vista, el terapeu

ta no presta ayuda directa a resolver el problema, sino que contr~ 

buye a reestablecer las condiciones bajo las cuales el paciente pu..§ 

de hacer mejor uso de su propia capacidad para la resoluci6n de 

problemas. 
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VIII.- TECNlCAS BASICAS DE LA TERAPIA GESTALT 

8.1. LAS REGLAS. 

Las tecnicas de la Terapia Gestalt giran alrededor de dos 

grandes series de lineamientos: las reglas y los juegos. Las reglas, 

escasas en nUmero, suelen ser presentadas y enunciadas formalmente

desde el principio. 

Es conveniente distintigur claramente entre reglas y 6rde- -

nes. La actitud implicita en las reglas es la de proporcionarnos m~ 

dios eficaces para unificar el pe~samiento y el sentimiento; tienen 

por objeto ayudarnos a sacar a luz las resistencias, a promover una 

mayor toma de consciencia y a facilitar e1 proceso de maduraci6n. -

El terapeuta no tiene la intenci6n de presentar una lista dogmatica 

de 10 que se debe y 10 que no se debe de hacer. Las reglas con fre

cuencia tienen un efecto de choque, al demostrarle a la persona de

cuantas y cuan sutiles formas evita experimentarse plenamente a s1-

mismo y a su ambiente. 

Conocer el sentido liberador de las reglas es importante pa

ra no quitarles su fuerza y vitalidada por ejempl0 sometiendose a -

elIas al pie de la letra, llegando a veces a extremos absurdos. El

terapeuta considera las reglas como medios utiles, como una serie -

de herramientas convenientes para los fines que persigue pero no -

les concede propiedades sacrosantas. (39, page 144). 

8 .. 1.1. EL PRINCIPIO DEL AQUI Y AHORA. 

Este principio es uno de los mas vigorosos e importantes en-
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la Terapia Gestalt. Para fomentar el principio del ahora se Ie su-

giere a la 'persona que se comunique en tiempo presente: lDe que - -

tienes consciencia en el momento presente? lQue esta pasando ahora? 

lQue estas sintiendo en este instante? lCual es tu ahora? 

Como ya hemos visto con anterioridad el material del pasado

no carece de interes, solo que se Ie maneja bajo ciertos principios. 

8i el material tiene afinidad con aspectos import antes de la estr~ 

tura de la personalidad actual, se aborda activamente ese material, 

trayendolo, del modo mas completo posible al presentee Cuando la -

persona alude a sucesos de la semana pasada 0 del ano anterior se -

Ie dice que se ubique alIi con su fantasia y que representa el dra~ 

ma en terminos actuales. El terapeuta se afana por senalar al pa- -

ciente, con que presteza abandona el ahora. Discierne su necesidad

de hacer intervenir en el dialogo a personas ausentes, la apremian

te nostalgia que 10 lleva a recordar el pasado, su tendencia a ocu

par su mente con temores y fantasias acerca del futuro. 

El ejercicio de permanecer en,la toma de consciencia del ahQ 

ra, requiere una disciplina que frecuentemente se siente como abru

mad~ra. 

8.1.2. YO Y TU. 

Con este ejercicio se expresa la idea de que la verdadera cQ 

municaci~n . incluye tanto al emisor como al receptor. 8eobserva 

con frecuencia que las personas actuan c6mo si e1 destinatario de -

sus palabras fuera el aire 0 algun objeto. Al preguntar1e a1 pacien 
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te lA quien Ie estas diciendo eso? 0 pedirslele que meneione el - -

nombre de la otra persona -al comienzo de eada oraei6n, si es neee

sario, se Ie ofreee una oportunidadpara que tome conseieneia de -

las difereneias entre "hablarle" a su interlocutor y "hablar" delan 

te de el. 

Se Ie anima a que compruebe si su voz y sus palabras alean-

zan realmente al otro. lLo toea realmente con sus palabras? lEn que 

medida esta dispuesto a tocarlo con sus palabras? Se Ie ayuda a to-

mar eonseieneia de que su evitaci6n f6bica de relaeionarse con 108-

demas y del eontaeto genuino con ellos se pone de manifiesto tam-

bien en los mecanismos de su voz y en su conduct a verbal. 

8.1.3. LENGUAJE IMPERSONAL Y PERSONAL. 

Esta regIa guarda estreeha relaei6n con la responsabilidad y 

la partieipaei6n. 

Se observa con mucha freeuencia, que para referirnos a nues

tro cuerpo y a nuestros aetos y conduetas empleamos un lenguaje im

personal: 

.lQue siente en su ojo? -Un parpadeo. 

lQue ocurre con su mano? -Tiene un temblor. 

lQue siente en la garganta? -Un ahogo. 

lQue siente en su voz? -Un sollozo. 

Al cambiar este lenguaje impersonal aprendemos a identifiear 

mejor la conduct a en cuesti6n y asumir responsabilidad por ella. En 

los ejemplos anteriores en lugar de nun temblor"/! "estoy temblando": 
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en vez de lI un ahogoll, lime siento ahogado" 0 mejor aun Usiento que

estoy ahogandome ll
• En estos casos se nota de inmediato el diferen

te grado de participacion y responsabilidad que experimenta la pe£ 

sqna. 

A medida que el sujeto se ejercita mas en el paso del len-

guaje impersonal al personal, es mas probable, que se vea a si mi~ 

m~, como un agente activo que hace cosas, mas que como un sujeto -

pasivo, al que Ie suceden cosas. 

8.1.4. EMPLEO DEL CONTINUO DE IA CONSCIENCIA. 

En la Terapia Gestalt, 10 que se considera absolutamente -

fundamental es el como de la experiencia .. Con el empleo del IIconti 

nuo de la consciencia ll se logran e£ectos notables y sorprendentes. 

El terapeuta vuelve a el con insistencia y depof)ita mucha confian

za en su valortera~utico. El metodo es muy simple: 

T: lDe que tienes consciencia ahora? 

P: Tengo consciencia de que te estoy hablando. Veo a las d~ 

mas personas que estan en el cuarto. Tengo consciencia de 

que Juan esta moviendose en su asiento. Puedo sentir la

tension enmis hombros. Tengo consciencia de que a medi

da que d~go esto, aumenta mi ansiedad. 

T: leomo experimentas esa ansiedad? 

P: Oigo temblar mi voz: Siento la boca seca" Hablo en forma 

muy vacilante .. 

T: lTienes consciencia de 10 que estan haciendo tus ojos? 
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P: Bueno ahora me doy cuenta de que mis ojos no hacen mas --

que mirar hacia otro lado ••• 

T: lPuedes asumir la responsabilidad p~r ello? 

P: ••• que yo no bago mas que apartar los ojos de ti. 

T: lPuedes ser tus ojos ahora? Haz de cuenta que son ellos -

los que hablan. 

P: Soy los oj os de Ana. Me resulta dificil mirar fijoG Paso

todo el tiempo saltando de un lado a otro ••• 

La tecnica del continuo de la consciencia es muy eficaz para 

llevar al paciente hacia los firme's cimientos de sus experiencias -

yapartarlo de las interminables verbalizaciones, explicaciones, in. 

terminables verbalizaciones, explicaciones, interpretaciones. La 

consciencia de los sentimientos corporales y de las sensaciones y -

percepciones constituye nuestro saber mas seguro. Es un medio para

llevar a la realizacion el famoso decir de Perls: uAbandona tu men

te y recQl:n;a tus sentidos fi
• Es a la vez el mejor metodo para/'h.acer

que el p~eiente eologue mepos el acento en el por que de la conduc

ta (interpretacion psicoanalitica) y mas en el que y el como de la

conducta (psicoterapia experiencial). 

8.1.5. NO MURMURAR. 

Esta regla tiene el proposito de promover sentimientos e im

pedir la evitacion de estos. En Terapia Gestalt se define la murmu

racion como todo aquel10 que se dice acerca de un individuo que'es

ta presente y a quien se puede hablar directamente. Por ejemplo si

el terapeuta esta tratando a carlos y Cecilia, y Carlos dice: 
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C: "El problema de Cecilia es que siempre me esta molestan--

do. II 

T: Estas murmurando; diselo a Cecilia. 

C: (volviendose hacia cecilia): "Siempre me estas molestan--

do." 

Generalmente cuando no podemos manejar los sentimientos que

despierta en nosotros una determinada persona, preferimos murmurar

de ella. 

Esta regIa facilita la confrontacion directa de los senti- -

mientos. 

8.1 0 6. IA FORMUIACION DE PREGUNTAS o 

Las preguntas generalroente son desalentadas, pues se les - -

considera, como evitaciones de un contacto significativo. Con fre-

cuencia son intentos de manipular a las personas. Es evidente que -

quien formula una pregunta, nos esta diciendo: "Dime, dame ... a" Si -

10 escuchamos con atencion, descubrimos que no necesita realmente -

la informacion que pide, que su pregunta no as necesaria, 0, que im 

plica pereza y pasividad de su parte. En estos casos el terapeuta -

suele pedir al paciente que reformule su pregunta como una proposi-

cion. 

Otra manera de manera de manejar las preguntas, es, cuando -

una persona hace preguntasde otra persona, se Ie pide entonces a -

esta que tome la responsabilidad, de decidir, si quiere responder y 

como Ie gustaria contestar. En general las preguntas son considera

das, como medio evasivos de interaccion que no revelan nada de si -
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mismo ni del otro. (78, pags, 161-198). 

8 .2 0 1.OS JUEGOS. 

Los juegos los utiliza el terapeuta cuando Ie parece que es -

el momento oportuno, tanto en 10 que respecta a las necesidades del 

grupo como del individuo. Algunos de estos juegos son particularmen 

te utiles para aumentar e1 entusiasmo de un grupo al comienzo de la 

sesion. 

E1 juego es una de las principa1es tecnicas de la Terapia -

Gestalt, que pone de relieve muchas facetas de su filosofia acerca

del funcionamiento de 1a personalidad. El 1enguaje de los juegos 

puede considerarse como un comentario de 1a indole de casi todas 

las conductas sociales. 

El mensaje que se da no es el de que se dejen de jugar los -

juegos, puesto que todas las formas de organizacion social, pueden

concebirse como un juego de tal 0 cual tipo, sino que seamos con- -

cientes de los juegos que jugamos y seamos libres de sustituir 105-

que no nos gratifican por aque110s que st nos gratificano 

Los juegos son invitaciones que hace e1 terapeuta, a una pe£ 

sona a decir 0 a hacer a1go, relacionado con 10 que el esta traba-

jando en ese momento. A esta invitacion se Ie llama juego, porque -

inicialmente es algo artificial; esto es, sa Ie ha pedido a 1a per

sona si quiere hacer algo que viene de 1a iniciativa del terapeuta

en 1ugar de venir de 1a espontaneidad del paciente, este, inc1uso,

puede sentir que 1a sugerencia no tiene importancia y que su coope

racion es re1ativa. Lo significativo del juego para e1 participante, 
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depende de 10 que el actualmente experiencia para st mismo como - -

real, cuando decide aceptar la invitaci6n del terapeuta. 

El propOsito del juego es facilitar la atenci6n de la perso

na sobre algun aspecto de el mismo y aumentar la consciencia de es

to. (39,·pag. 148) 

8.2.1. JUEGOS DE DIALOGO. 

Para lograr la integraci6n en el funcionamiento de la perso

na, el terapeuta gestalt, investiga, las divisiones 0 escisiones, -

manifiestas en su personalidad. Y toda escision que descubra va a -

constituirse en el marco de referencia del terapeuta y de su poder

de observacion. 

Una de las principales divisiones postuladas, es la que hay

entre el opresor y el oprimido, como ya 10 hemos visto, elopresor

es el equivalente al superyo y el oprimido es la parte de la perso

nalidad que tiende a oponerle resistencia pasiva, encontrando excu

sas para su comportamiento y dando razon de sus demoras. 

cada vez que se presenta esta division, se Ie pide al pacieQ 

te que mantenga un dialogo real entre dichos dos componentes de el

mismo. Este juego del dialogo puede aplicarse a cualquier escision

importante de la personalidad como: el agresivo contra el pasivo, -

el masculino contra e1 femenino, etc. En ocasiones se aplica inclu

so a diversas partes del cuerpo: la mano derecha contra la mano iz

quierda, la parte superior del Guerpo contra la inferior. 

Tambien puede desarrollarse el dialogo entre el paciente y -

alguna persona significativa para el: se Ie pide al paciente que se 
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dirija a esa persona como si estuviera presente; que imagine cual

seria su respuesta y la conteste a su vez y as! sucesivamente. 

8.2.2. RACER I.A RONDA It 

En ocasiones e1 terapeuta encuentra conveniente que alguna

de las personas que ha expresado determinado sentimiento establez

ca contacto con otros miembros del grupo, invitandolo a que repita 

eso mismo frente a cada uno de los integrantes del grupo. Por ejem

plo, si algun paciente afirmo: "No soporto a ninguna de las perso

nas que hay en este cuarto" el terapeuta podra decirle: "M~y bien, 

ahora haz la ronda. Repite esas palabras ante cada uno de nosotros, 

anadiendo alguna observacion vinculada con tus sentimientos p en c~ 

da caso" .. Bsta es una tecnica que ayuda a aumentar la consciencia, 

ya que repitiendo la misma frase a cada miembro del grupo, esta -

puede llegar a colocarse en el centro de la consciencia de La per-

sona .. 

El juego de la ronda, es tan flexible, como la ingeniosidad 

del terapeuta y puede tomar muchas diferentes direcciones: no es -~ 

preciso limitarlo a la interaccion verbal, as! que, puede incluir -

conductas como, tocar, acariciar a los demas, observarlos detenida

mente, asustarlos, etc. 

8.2.3. ASUNTOS PBNDIENTES. 

Estos son e1 equiva1ente a la tarea perceptual inconc1usa ?e

la Psicologia de la Gestalt. Cada ·vez que e1 terapeuta logra ident1 

ficar esos asuntos 0 sentimientos pendientes, se Ie pide al pacien-
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te qcre los complete. En el campo de las relaciones interpersonales 

todos tenemos una larga lista de asuntos pendientes, por ejemplo,-
'p 

"if con nuestros padres, hermanos, amistades, jefes, compafieros de,tr~ 

bajo, etc. Perls afirma que entre los asuntos pendientes mas~omu-

nes e importantes esta el resentimiento e 

8.2.4. ME HAGO RESPONSABLE .. 

Este juego se basa en ciertos elementos del continuo de la-

consciencia, pero aqui todas las percepciones se consideran actos. 

Se les pide a los participantes que afiadan a cada una de sus pro--

posiciones 1I" •• y me hago responsable de ello". Por ejemplo flTengo-

consciencia de que no se que decir, en este momento, y me hago re~ 

ponsable de sentirme inc6moda", etc. 

8.2.5 .• TENGO UN SECRETO. 

Con este juego e1 terapeuta y los partici:r;:antes en el, in--

vestigan principalmente sus sentimientos de verguenza y de culpa.-

Se Ie pide a cada persona pensar en un secreto personal celosamen-

te guardado, pidiendole que no comparta con los demas el secreto -

en si mismo, pero que imagine (proyecte) de que manera a su juicio 

reaccionaran los otros frente a el. 

Luego puede solicitarseles que se jacten ante los demas de-

que poseen un terrible secreto, con 10 que comienza a salir a luz, 

el vinculo inconsciente con el secreta, como lagro preciadoo 

8.2 .6. EL JUEGO DE IAS PROY'ECCIONES. 

Se basa en e1 principio de que muchas de nuestras a:r;:arentes 
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percepciones, son en realidad proyeeeiones. Entonces se Ie pide a

la persona que represente el papel de aquello que percibe con el -

fin de que proyeete su eonflicto interne en ese ambito, por ejem-

plo, si el paciente expresa al terapeuta: "Us ted no esta verdader!! 

mente interesado en mi .. Haee esto nada mas para ganarse la vida".

Se Ie pide entonees que haga la representaeion de aquello que Ie -

imputa al terapeuta, despues de 10 eual se Ie puede preguntar si -

cree que el posee tambien ese rasgo. 

8.2.7. ANTITESIS. 

Mediante eate juego el terapeuta gestalt, ayuda a la persona 

a que advierta que la conducta manifiesta, suele ser la ant1tesis

de impulsos subyaeenteso latentes o Por ejempl0, el sujeto que di

ce sufrir inhibieiones 0 timidez exeesiva, se Ie hace representar

el papel de exhibieionista, al internarse en ese terreno tan lleno 

de ansiedad para aI, toma contacto con una parte de s1 mismo que -

habra permaneeido sumergida mueho tiempo. 0 si se trata de una pe~ 

sona que no haee valer sus meritos y se manifiesta demasiado deli

eada con la gente, se Ie pedira que represente el papel de una pe£ 

sona ego:Lsta y malvada. 

8 .. 2 .. 8.. EL RITMO DEL CONTACTO Y DE IA HUlDA .. 

La Terapia Gestalt hace mueho hincapia en la {ndole polar -

del funeionamiento humano, p~r ejemplo, la capacidad de amar se ve 

obstaculizada p~r la incapacidad de resistir la ira; el descanso -

es necesario para restaurar energ1as o 
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La inclinaci6n natural que e1 paciente experimenta de vez -

en cuando de apartarse de todo contacto, no se considera como una

resistencia que debe ser superada, sino como una respuesta ritmica 

que debe respetarse. En consecuencia cuando el sujeto desea apar-

tarse, se Ie dice que cierre los ojos y 10 haga en su fantasia a -

cualquier 1ugar donde se siente seguro. Despues de describir e1 ~ 

norama que se Ie ofrece y 10 que siente en tales circunstancias, -

se Ie pide que abra los ojos y "vuelva al grupo" y se retoma enton 

ces 1a tarea tal como se la venia desarrol1ando. 

8 • 2 • 9. ENSA YO TEA TRA L .. 

Para per1s, e1 pensamiento es en gran medida, un ensayo y 

~na preparacion internos de los roles sociales que habitualmente -

debemos representar. La experiencia del miedo a1.publico, no es -

mas que nuestro temor de que haremos un mal pa.pe1 .. De acuerdo con--' 

esto, los integrantes del grupo, juegan a compartir sus respecti-

vos ensayos. 

8.2.10. EXAGERACION. 

Pequefios movimientos y gestos, frecuentemente pueden susti

tuir 0 bloguear la consciencia de procesos afectivoso Este juego -

esta 1ntimamente vinculado al principio del continuo de consciencia, 

y nos brinda un medio pclra comprender el lenguaje del cuerpo. En -

muchas ocasiones, un movimiento 0 ademan involuntario del pa.ciente 

pueden constituir una comunicaci6n muy significativa, pero tales ~ 

mov~ientos pueden ser demasiado pequenos para alcanzar su completo 
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desarrollo. El terapeuta solicita entonces que se exagere y repita 

elademan, tratando de que se ponga mas de manifiesto su signific~ 

do interno. 

Para la conducta verbal se emplea una tecnica similari si -

el paciente hace una declaracion importante, pero apresuradamente

pasaa otro terna , se Ie pedira que repita esa frase varias veces y 

si es necesario con voz cada vez mas fuerte. Esto 10 ayudara a es

cucharse a s1 mismo con mayor atencion. (26, pag, 110) 

8.2.11. lPUEDO SUGERIRTE UNA ORACION? 

Cuando el terapeuta infiere que hay en el paciente un mens~ 

je 0 actitud no expresadas, 1a puede comp1etar mediante el juego -

IIlPuedo sugerirte una oracion?, repl.tela a ver como te queda y dl.

sela a varios de los aqu1 presenteSe' Luego observa cual as su rea£ 

cion frente a ella. Como regIa, el terapeuta no ofrece maras inte~ 

pretaciones. Es evidente que en este juego hay un fuerte elemento

interpretativo, pero el paciente debe hacer suya la experiencia, a 

traves de una participacion activa. 

8 .. 2.120 ulPUEDES PERMANECER EN ESE ESTADQ DE ANIMO?;' 

Eeta es otra. de las tecnicas para permanecer en el continuo 

de c9nsciencia. Se usa esta tecnica en momentos'claves, cuando el

paciente hace referencia a un sentimiento 0 estado de animo desagr~ 

dable y del cual tiene gran urgencia de liberarse, por ejemplo, ~~ 

cuando la persona llega al pun to en e1 que se siente confundida 0-

frustrada, e1 terapeuta Ie va a pedir que permanezca en ese estado 
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de animo. 

Este es un momento dramatico para el individuo, del cual --

quiere liberarse con manifiesta impacienciaj el terapeuta Ie pide-

que elabore el que y el c6mo de su estado de animo, a traves de --
#~ 

preguntas: lQue sensaciones tienes?, lQue fantasias 0 expectati- -

vas? En este momento es muy necesario y oportuno ayudar al_)?Ctciej1 
/ 

te a distinguir entre 10 que imagina y 10 que percibe. 

Esta tecnica subraya la importancia que perls concede al ~ 

pel de la evitaci6n f6bica en toda conducta neur6tica. para el, el 

neur6tico ha evitado sistematicamente establecer un contacto inti-

mo con una serie de experiencias desagradables. Como resultado de-

ello la evitaci6n pasa a ser algo "normal" en su conducta con 10 -

que no logra superar su impasse y permanece atorado en su propia -

trampa. (39, pags, l48-l52) 

8 .3 0 EXPERlMENTOS. 

El experimento en Terapia Gestalt, es un intento de oponer-

se a la postura estancada de hablar acerca de, trayendo la acci6n-

del individuo justo a la sesi6no A traves del experimento el indi-

viduo es movilizado para confrontar los problemas de su vida me-

diante la actuaci6n de sus sentimientos y acciones abortados, en 

el ambiente relativamente segura de la sesi6n terapeutica, asi -

pues, se crea una situaci6n de emergencia sin peligro, donde la e~ 

ploraci6n riesgosa puede ser apoyada. Aun mas ambos extremos del -

continuo -seguridad- emergencia son explorados, subrayando prime--

ro, la necesidad de apoyo y luego la capacidad de asumir riesgos. 
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pudiera parecer a primera vista, que el traer problemas no

resueltos, -empezados en otro lugar y que son relevantes tambien -

en otro lugar- a la sesion de terapia es s6lo realizar un juego ~

psicologico, pero no es as!. El experimento no llega a ser un pa-

liativo 0 un sustituto de un compromiso valido. El proposito del -

experimento es combinar la realidad del "alla fuera" con la propia 

experiencia interna y lograr una sintesis, que viene a constituir

un d~scubrimiento para: la propia experiencia interna y lograr una

sintesis, que viene a constituir un descubrimiento para la propia

persona. No se trata solo de reproducir algo que ya paso 0 que pu~ 

de sucedero Se trata de relacionarse con la realidad expresando su 

necesidades en ese preciso momento. 

No se trata de ensayar para e1 futuro, ni de reproducir e1-

pasado, se trata de experienciar en e1 presente 10 que probab1emen 

te surja de la consciencia C;le la acci6n experimental" Una vez que

e1 ha sentido el ritmo de este momento existencial, puede compor-·~ 

tarse de manera diferente a como 10 habra hecho anteriormente en -

la realidad del ilalla fuera ll
• Pero su conducta alIa fuera no sera

una replica de 10 que sucedi6 en la terapia tampoco. 

Hay varias formas que los experimentos pueden tomar y Pols

ter los agrupa de la siguiente manera: '(54, pag.. 238) 

1 .. Actuacion. 

2. Comportamiento dirigido. 

3 .. Fantasia. 

4. Tareas para la casa. 
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5. Suenos. 

8.3.1. ACTUACION. 

Una de las primeras criticas a la Terapia Gestalt fue que 

esta era una terapia de acting-'out. Y de hecho 10 es, pero no en e1 

sentido que e1 psicoanalisis le'da a esta pa1abra. 

Sino en el sentido del proceso del aprendizaje que requiere

de la accion para tener mejores efectos. La Terapia Gestalt refuer

za este factor del aprendizaje y busca siempre el momento oportuno

de la accion y el, ajuste dentro de la vida de la persona. (54', - -

pag. 238) 

La actuacion para el terapeuta gestalt, es la dramatizacion, 

dentro del marco de la terapia, de a1gun aspecto de la existencia -

del paciente. puede realizarse a partir de un gesto 0 de'una frase

que este hacej entonces se Ie pide que 10 lleve a una mas completa

rea1izacion. 

Hay muchas formas que puede tomar la actuacion. Vamos a men 

cionar solo cuatro de elIas: 

1. Actuacion de una situacion del pasado distante que 

no ha s ido termina da • 

2. Actuacion de una situacion contemporanea que no ha 

sido terminada. 

3. Actuacion de una caracteristica. 

4. Actuacion de una polaridad. 
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8.3.1.1. Actuacion de una situacion del pasado distante que no ha
sido terminada. 

La actuacion de una situacion pasada que no ha sido conclui 

da, es realizada, en la Terapia Gestalt, porque se piensa que es -

mas terapeutico y enriquecedor el actuar que el hablar acerca de -

esa situacion, y principalrnente porque al concluir ese problema el 

paciente toma conciencia de que su dificultad, la habra estado ge-

neralizando, en detrirnento de sus relaciones con otras personas, -

que eran totalrnente distintos a aquella can la que inicialrnente ~~ 

vo el problema. 

Can frecuencia la actuacion puede parecer riesgosa, 0 tomar 

sesgos que parecen sar poco profesionales; sin embargo, e1 riesgo-

se toma siempre, bajo ciertos l1mites aceptables y razonables y --

por otra parte, el terapeuta Gestalt considera que es responsabili. 

dad profesional e1 comprometerse haciendo cua1quier cosa que ayude 

a1 paciente a recobrar 10 que habra perdido. 

8.3.1.2. Actuacion de un problema reciente no terrninado .. 

La mayor parte de nosotros tenemos a 1a mano algun problema 

no res.uelto, cada d:i.a; muchos de estos problemas no cone 1urdos son 

asimilables, pero otros no, y hasta que sean terrninados van a obs-

truir mucha de nuestra energia. Las consecuencias de ello son evi-

dentes: cansancio, letargo, hosti1idad, auto-desprecio, etc. Es --

conveniente subrayar que los problemas no resue1tos no son exclu~i 

vas del pasado distante, y, que muy frecuentemente estan presentes 

en nuestra vida diaria. 
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8.3.1.3. Actuacion de una caracteristica. 

Las palabras frecuentemente son expresiones taquigraficas -

de 10 que uno trata de comunicar; muchas de elIas requieren de ma

yor elaboracion y amplificacion, especialmente las palabras cla- -

ves, para lograr una mayor claridad en la comprension de su signi

ficacion. 

Es muy util investigar cuales son las definiciones persona

les, que e1 paciente ha construido, para palabras tales como, bon

dad, lealtad, manipulacion, astucia, etc. porque estas vienen de -

su propia experiencia. Frecuentemente cuando la persona actua la -

imagen de estas eXpresiones, difieren significativamente de como 

las verbalizo. 

Conservar 1a conexion entre las palabras y la accion, brin

da una oportunidad para e1 crecimiento y el cambio. 

Una de las fuentes de informacion mas ricas, sobre una per

sona, es el de las metaforas usadas para describirla, ya sea por -

ella misma 0 por otras personas. Su significacion individual debe

ser investigada, y de nuevo, la actuacion de esta es una manera -

muy provechosa de hacer10e 

8.3.1.4. Actuacion de una polaridad. 

La actuacion de una polaridad, tambien dramatiza caracteri~ 

ticaa personales, pero en este caso, se trata, de dos caracteristk 

cas personales opuestas, como el ser hablador 0 reservado, grande

e pequeno. 

Tales escisiones dentro del individuo, 0 10 conducen a una-
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ambivalencia y confusion, 0, 10 impulsan a buscar una resolucion -

con tal de deshacerse de esa incertidumbre. 

Lo que se requiere oasicamente al trabajar con las polarid~ 

des, es restaurar el contacto entre las fuerzas opuestas. Una vez

que el contacto entre elIas se ha establecido, cada faccion de la

lucha as experienciado, como un valido participante. Ellos pueden

despues l1egar a ser a1iados en la busqueda de una vida buena, an

vez de mantener esa dificultosa division. Casi invariablemente, -

cuando e1 contacto ha side restaurado, la persona descubre que es

tas p~rtes de las que desconfiaba, tienen muchos rasgos saludables, 

y que su vida se expande cuando estos son recobrados. 

Uno de los metodos mas comunes para lograr la integracion -

de estas fuerzas, as 1a de actuar un dialogo entre las partes opue~ 

tas. Las p01aridades, como ya se ha mencionado anteriormente, to-

man muchas formas, pueden representar el campo de bata1la entre el 

intelecto y la emocion, la competencia y la incompetencia, la mad~ 

rez y 1a inmadurez. En la actuacion de estas caracteristicas, la-

persona puede dar plena voz, a 10 que elIas demandan y a 10 que -

elIas contribuyen en su vida. 

8.3.2. COMPORTAMIENTO DIRIGIDOo 

Aunque ordinariamente el terapeuta no Ie dice a las perso-

nas como conducirse, en la Terapia Gestalt se hace algunas veces -

con propositos exploratorios. Mediante simples instrucciones y -

guias, el paciente puede hacer algo que descubre 0 ilumina conduc

tas que han side bloqueadas y puestas fuera de su consciencia, a -
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trav~s de esto se descubre nuevos sesgos acerca de la conducta pr~ 

via, de las re1aciones familiares y de experiencias tempranas. 

Por ejemp10, si una persona empieza a hablar quejumbrosamen 

te, se Ie pide que se queje abiertamente. Al que pone cara de bobo, 

se Ie pide que actue como idiota. Al que habla con voz muy suave,

se Ie pide que hab1e como si tuviera a las personas a gran distan

cia de e1. 

E1 comportamiento dirigido tiene un poco e1 sabor de la ac

tuacion, sin embargo se distingue de esta, en que es mas practico, 

mas 1imitado a conductas espec1ficas y mas directamente instrucciQ 

na1.' 

Con frecuencia tieneconsecuencias dramatica~, aunque su prg 

posito no sea e1 de crear una escena dramatica, sino 1a de poner -

en accion nuevas conductas durante e1 encuentro actual. 

No se pretende hacer que la persona haga cosas que no quie

re hacer, 0 que las haga ciegamente sin sentir1as, 10 que se inten 

ta es proporcionar al paciente una oportunidad de actuar conductas 

re1evantes. En sus iiltentos de poner en practica estas conductas, -

reve1ara aspectos de s1 mismo que a su tiempo generaran un poste-

rior auto-descubrimiento. 

8.3.3. FANTASIA. 

La fantasia es una fuerza expansiva en la vida de 1a perso

na. En ocasiones estos ensanchamientos de la persona, ambiente 0 -

eventos, pueden ser pueri1es como muchos de los suenos del dia, p~ 

ro en otras a1canzan una fuerza e impacto tales que adquieren mna-
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presencia que compele mas que a19unas situaciones de la vida. real .. 

Cuando la fantasia puede emerger en la experiencia terapeu

tica, la liberacion de energias puede ser enorme y con frecuencia

marca un nuevo curso en el descubrimiento en el descubrimiento en-. 

el yo del ihdividuo~ 

La fantasia se utiliza con excelentes resultados en las si

guientes situaciones: 

A~ Contacto con un acontecimiento, 

sentimiento, 0 caracteristica pe~ 

sonal al que se ofrece resisten--

cias. 

B. Contacto con una persona ausente 0 

una situacion no terminada. 

C. Exploracion de 10 desconocido c 

D. Exploracion de aspectos de s1 mi~ 

mo, nuevos 0 desconocidos. 

8.3 .. 4.. TAREAS PARA CASA .. 

. El uso de tareas para casa pueden prolongar el compromiso -

terapeutico, mas alIa de 10 que e1 paciente pudiera lograr en unas 

cuantas horas, durante sus sesiones. 

En lugar de ello el paciente" puede tener, tahtas sesiones

cuar.Ltas el quiera, para explorar sus acciones, aumentar su concie,n 

cia 0 practicar en su vida diaria 10 que ha aprendido en la Tera--

pia" 

Las tareas para casa, como otras formas de experimento, de-
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ben ser planeadas para una area particular de conflicto del pacie~ 

teo Las tareas especificas pueden ser ilimitadas: que relate a su

esposa 10 que Ie sucedi6 durante el dia, que viva mas en contacto

con el presente, que aumente su presupuesto para sus necesidades -

personales, etc. 

Perls, Hefferline y Goodman. en su libra Terapia Gestalt, -

describen una serie de experimentos que los puede realizar el lec

tor en su casa y que 10 capacitan para ser su propio terapeuta. 

8.3.'5. IDS SUENOS .. 

Uno de los conceptos fundamentales de los suefios~ en la Te

rapia Gestalt, es el de considerarlos como parte del sonador. Los

suenos, no solamente pertenecen al sonador, son el mismo. Todo s~ 

fio es una expresion de un nfunero infinito de asociasiones, confli£ 

tos y contradicciones hechas por la persona, es por esto que cada

uno de los suenos, puede ser usado, como punto de partida para un

caminar hacia la autoconsciencia. 

Los suenos son considerados por perls, como un mensaje exi~ 

tencial, mas que como la expresion de u~a situacion imcompleta 0 -

la satisfaccion de un deseo; son un mensaje de si mismo para si -

mismo. (10, page 11) 

Aunque algunos suefios son simples, cortos y unidimensiona-

les, contienen no obstante, una cantidad enorme de asociasiones, -

que nos sefialan e1 camino hacia la integraci6n. Par ejemplo, el ~

simple sueno de un zapata viejo, nos proporciona material para tr~ 

bajar can el, durante mucho tiempo, ya que al utilizar la ley de -
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la Gestalt de la formaci6n de los suenos, se Ie pedira al paciente 

que viva la experiencia de ser zapato, que se convierta en ese za

pato viejo y que exprese los sentimientos y las sensaciones que en 

cuentre dentro de esa experiencia, si se vive como: deseable, con

fortable, roto, gastado, abandonado, insignificante, etc~ Como re

sultado la experiencia sera siempre frnica, exclusicamente de esa -

persona, porque la toma a traves de sus propios camhios y experien 

ciaso 

En este manejo de los suenos, es, la persona misma, queen tr.§! 

baja, el terapeuta es un acompanante que 10 ayuda, aguijoneandolo, 

molestandolo, forzandole a ir mds y mas al centro de ella misma. 

Los suenos son expresiones de gestalten. La parte no termi

nada se manifiesta en las escisiones, tensiones y conflictos del -

sueno. Y son estos conflictos con los que la persona trabaja, a su 

manera, porque s6lo ella bonoce el sentido de sus suenos. 

Una vez que ha resuelto un conflicto, esa gestalt particu-

lar, ha side concluida y puesta a un lado, y la energia que habia

sido aprisionada queda libre para que la persona sea ahara libre -

de moverse sobre nuevos patrones, nuevas gestalten. 

Cuanda mas profundamente viva la experiencia la persona, y

permita que sus partes: musculos, piel, visceras tomen parte en 

ella, mas completo y profundo sera e1 aprendizaje. 

Con esta manera de trabajar los suenos, no se hace necesa-

ria su interpretaci6n, ya que 10 que importa es experienciarlos. -

La experiencia que llega a convertirse en descubrimiento es mas --
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profunda y completa que la comprension, puesto que no se limita a

una mera intelectualizacion. 

De esta experiencia se deriva e1 descubrimiento, e1 aprendi 

zaje, el crecimiento y la maduracion. 

Perls afirm6 que los suenos son el camino que lleva a la in 

tegracion, ya que estos son claramente nuestros productos mas e8-

pontaneos y que suceden sin nuestra intencion 0 esfuerzo deliberado. 

Observa tambien que en el trabajo con los suenos, en las 

cercanias del punto enfermo, la persona se vuelve f6bica, trata de 

evitar, de escapar de esa situacion con impaciencia. Es por esto -

que en el trabajo con los suenos el detectar las evitaciones, ad-

quiere tanta importancia, ya que al encontrar 10 que se esta evi~

tando, se llega a comprender cual es la problematica, conflicto 0-

regresi6n principal del sujeto. 

Para Perls el empobrecimiento de la personalidad, parte de

la renuncia a partes de uno mismo, ya sea p~r medio de la represi6n 

o de la proyecci6n por 10 que al sugiere como remedio, la re-iden

tificacion. La cual se alcanza representando las partes del sueno. 

La que se hace con un sueno entonces, es 10 opuesto a 10 -

que se hace en la terapia psicoanalitica, 0 sea, separar los ele~

mentos y analizarlos~ 

En la Terapia Gestalt se trata de revivir el sueno en la 

situaci6n presente, como si estuviera ocurriendo ahora, en base a

la identificaci6n a traves de la personificaci6n de las proyeccio

nes y de los elementos que se estan evitando; mediante diferentes-
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tecnicas y juegos y de la relacion presente con el terapeuta. (47, 

page 74). Al pedirsele a la persona que se convierta en esa parte

que ha estado evitando, hasta que comience a ver en ella, una por

cion de ella misma, hasta entonces esa parte se vuelve propia y la 

persona empieza a crecer y a ganar potencialidades y madurez. 

Perls hace una serie de recomendaciones para trabajar con -

los suenos, que nos ayudan a comprender mas claramente su manera y 

su estilo para abordarlos, la siguiente cita esta tomada textual-

mente de una de sus obras: 

"Si desean trabajar p~r su cuenta, les sugiero que los

escriban, y hagan una lista de todos los detalles del -

sueno~ Anoten cada persona, cada sentimiento, y despues, 

trabajen para convertirse en cada uno de ellos, compen~ 

trense y realmente transf6rmese en cada uno de los ele

mentos. Realmente conviertanse en ello. Usen su magia,

conviertanse en esa fea rana, 0 10 que sea, que haya -

ahi, -la cosa muerta, la aosa viva, el demonio- y dejen 

de pensar. Alejense de su mente y vuelvan a sus·senti-

dos. Cada pedazo es una pieza del rompecabezas, que el

conjunto, hara un todo mucho mas fuerte, mas feliz, una 

personalidad mas real. 

Despues tomen cada uno de los diferentes elementos,-

caracteres y partes y dejenlos tener encuentros entre -

ellos mismos. Escribanles un gui6n. Por "escribir un -

guion", quiero decir que entablen un dialogo entre las-
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partes opuestas y encontraran .especiaLmente si escogie

ron los opuestos correctos, que siempre empiezan pelean 

dose uno con otro. Todas las distintas partes, cualquier 

parte del sueno, son ustedes mismos y si hay lados in-

consistentes, lados contradictorios y los usan para pe

learse entre si, tienen el eterno juego del conflicto

de la auto-tortura. 

Mientras que continua el proceso del encuentro, hay un

mutuo aprendizaje hasta que llegamos a entender y apre

ciar las diferencias, hasta que llega~os a la unifica-

cion e integracion de las dos fuerzas opuestas. Enton-

ces la guerra civil habra terminado y su energia esta 

lista para las luchas con el mundo." (46, pag. 69) 

Es muy importante hacer notar que el sueno es algo mas que

una proyeccion de varios aspectos del sonante; es un escenario don 

de el contacto puede ser activado para ilustrar 1a existencia pre

sente de la persona. 

E1 terapeuta puede escoger e1 metoda con e1 que se sienta 

mas comodo, el que se adapte mejor a su manera de trabajar, esto -

es, puede escoger entre, mantenerse dentro de las proyecciones 0 -

cambiar el enfoque en la relacion presente de acuerdo con la expe

riencia de la persona e inclusive del grupoQ Una persona que por -

ejemplo, no pueda desarrollar una fantasia visual, se Ie puede pe

dir que se re:lacione con el terapeuta 0 con personas que represen-

ten los roles opuestos de su propio sueno. 
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El trabajo con los suenos, se presta a cantidad de variaciQ 

nes, limitadas unicamente por la creatividad del terapeuta y del -

paciente. 

Los. trabajos de Per.ls con los suenos se consideran como ,un

avance sign'ificativo sobre las interpretaciones psicodinamicas de

las que partio. Perls concede al t~abajo con los suenos un lugar -

preponderante dentro del marco de la psicoterapia Gestalt. A cont~ 

nuacion se transcribe un sueno en el que perls trabajo con Jeane 

La sesion en que manejo este sueno tenLa como objetivo a1 

familiarizar a las personas con tecnicas. de la Terapia Gestalt, 0-

sea, que ademas de ser una sesion terapeutica era una sesion dida£ 

tica" 

En este sueno que es comentado por polster se observa como

Perls no maneja los suenos unicamente como proyecciones sino como

amplias posibilidades de contacto. (54, pag. 270) 

perls busca en esta ocasion, no solo el hacer presente el -

contenido del sueno, para lograr una vivencia en el momento de la

sesi6n,sino tambien el establecer un ambiente a traves del sueno 

en e1 cual exista una relacion de contacto entre e1 y 1a paciente, 

y en la paciente consigio misma. 

Cuando Jean expresa su miedo a descender,. perls, la dirige

a hablar con la resbaladilla, haciendola entraren contacto con e1 

medio ambiente de su sueno, y no s6lo tratandolo como una proyec-

cion. Despues utiliza las posibilidades proyectivas del sueno, al

pedir1e que juegue e1 papel de 1a resbaladilla. 
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Al rapresentar el papel del carton, Jean expresa una valor~ 

cion de s1 misma, puede ser util, aunque aparezca como un deshecho 

unicamente. Despues examina este sentimiento y se da cuenta de que 

quiere que se sienten encima de ella y la aplasten. Al pedirle que 

repita esta frase. perls la pone en contacto consigo misma, y al -

dec1rselo al grupo la hace entrar en contacto con este, en su re~~ 

cion de sumision. 

Al estar hablando, Jean se golpea e1 muslo, y Perls Ie dir~ 

ge su atencion a esto, buscando el mecanismo de supresi6n. del co

raje directo que ha sido retroflejado en ella misma. continGa su -

busqueda preguntandole a quien mas esta golpeando, encontrando as! 

que la causa externa de su coraje, es su madre. Jean con esto entra 

en contacto con la necesidad frustrada de tener control sobre sus

actos. Jean Ie exige, Ie grita a su madre que la va a llevar de p.! 

seo, en un intento, de ser ella quien controle a su madre .. Perls 

utiliza su contacto con Jean en la percepcion de que la expresion

de coraje esta encubriendo el miedo aun persistente que Ie provoca 

su madre y se 10 hace notar. 

Jean, en el dialogo con su madre, se hace consciente de su

miedo, y entraen contacto con el .. En el dialogo, "Mama, aun te 

tango miedo, pero de cualquier forma te voy a llevar de paseo" I 

polster (54, page 270) nos hace notar que el contacto esta basado

en su consciencia de la relacion actual durante la experiencin; no 

hay proyeccion. Esta consciente de su miedol' pero desea prosegt::i.r .. 

Esto es un ejemplo, de como la accion enfocada y la aceptacion ae

una situacion determinada, ,conduce a la accion. 
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Perls, nota que durante el viaje, Jean no utiliza sus pier-

nas, siempre se esta deslizando. Es un ejemplo claro de la evita--

cion, que aparece sumamente velada. Perls, Ie propone a Jean un "a:.t~ 

jo" para trabajar con el suefio~ haciendole la observacion de "que_ 

objecion tienes en utilizar tus propias piernas". Con esto la hace 

consciente de su problematica en su propio cuerpo, permitiendole ~ . 

enfrentar esta vivencia en ella, al revivir su dependencia con su-

madre, que sigue apareciendo en su comunicaci6n'aun despues de ha-

ber muerto. 

Despues de haber revivido estas imagenes, Perls Ie pide que 

dialogue nuevamente con Su madre, Jean se vuelve a enfrentar can -

el miedo, mostrando en el, coraje en su comunicacion. Vuelve Perls 

a hacer una intervencion didactica, que tiene el objeto de hacer -

notar a Jean que no puede haber contacto firme sin apoyo solido en 

las~'piernas. Ante esto, Jean se comunica nuevamente con su madre,-

pero consciente de su situaci6n actual o Tiene 31 afios, puede hace~ 

10 con firmeza y s~n coraje 0 miedo, Jean, continua afirmando que-

es capaz de pararse en sus propias piernas y no necesita ya a su m~ 

<fre~ Perls, entonces Ie pide que la entierre, y se despida de ella, 

11evandola a una de las situaciones mas frecuentes de la terapia -

Gestalt~ 

Tobin, (74, 150-55) hizo un estudio muy interesante de la -.. 
multitud de casos en los que se presenta esta situacion$ Muchas --

personas, especialmente las que han tenido relaciones insatisfactQ 

rias con algun familiar, caracterizadas por situaciones incomple--
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tas 'y no expresadas, se aferran a esta persona ya desapareqida. -

Las razones para esto son muchas, e incluyen las ganancias secun~ 

rias, como invocar lastima de si mismo, evitar relaciones cercanas 

amenazantes, evitacion de enfrentarse al dolor intenso de la sepa-

racion, etc. 

Como resultado de esta situacion, las personas exhiben sin

tomas como frialdad (identificacion con el muerto), depresiones, -

apatias, incapacidad de contacto con las relaciones cercanas, etc. 

perls, hace que Jean complete esta situacion, pues no s010-

logra enterrarla y despedirse, experimentando el profundo dolor de 

la separacion, sino que cuando ella penso que habia finalizado, 

Perls, 1a vuelve a hacer consciente de su cuerpo. Jean esta conte

niendo la respiracion, y por 10 tanto el pleno contacto con sus sen 

timientos~ Perls vuelve a utilizar la proyeccion en el dialogo de

Jean con su madre, en el cual Jean proyectaque su madre se aferra 

a ella. Perls Ie hace notar que ella es la que se esta aferrando y 

no II dejando ir" a su madre. Jean encuentra entonces It su centro ll
, 

en el que puede verdaderamente despedirse, aceptar que la extrafia, 

y entrar en contacto con e1 vac{o, con e1 que ha estado temiendo -

enfrentarse. Su verdadera evitacion. Jean encuentra que el vacio -

puede ser bello, aunque haya pena y dolor. 

Perls completa su exposicion reforzando el trabajo de Jean, 

haciendolo notar al grupo (y a Jean) que ha ocurrido una de las -

cinco explosiones que pueden penetrar el impasse de ~a neurosis, -

produciendose una verdadera experiencia de crecimientoe 
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Bste suefio es un exce1ente ejemp10 de las posibilidades del 

terapeuta Gestalt, en e1 cual su arma principal es el contacto 

existente entre el terapeuta y e1 paciente, como base de todo e1 -

manejo. El cambiode enfoque de contacto a proyeccion, a contacto

con e1 cuerpo, etc., no son efectuados con base a ninguna regIa 

predeterminada, son hechos en base a 1a percepcion y contacto del t~ 

rapeuta, que· ademas cuenta en su repertorio con las tecnicas nece

sarias, que Ie permiten disponer de una variedad de posibles a1teE 

nativas. 
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SUENO DE JEAN EFECTUADO PaR PERLS 

Jean. Hace mucho tiempo sofie esto. No estoy muy segura como empe

zo, a1go as! como en e1 metro de Nueva York, algo as! como

pagando -co10cando- la ficha y pasando por e1 torniquete de 

entrada, y caminando un poco por e1 corredor, y como 

dando vuelta en una esquina, y me doy cuenta que de una fo~ 

rna u otra aqu!, e ••• en vez de ser el metro, parece que co

mo pendientes que empiezan a descender dentro de la tierra. 

Y parecl.a dar vuelta, y me d! cuenta de 10 que sucedia, y -

de una forma u otra, en este momento descuhri que mi madre

estaba conmigo, 0 a 10 mejor estaba cuando empece -no me r£ 

cuerdo. 

De aualquier forma, en esta pendiente, estaba a1go lodosa,

algo resbalosa, y pense, "Oh, podemos bajar p~r esto!" y -

mas 0 menos de lado recog! un pedazo de carton de desperdi

cio, 0 a 10 mejor solo estaba ap1astado, 0 10 ap1aste yo. -

De cualquier forma dije, "Vamos a sentarnos en eston. Me -

sente en e1 horde, y como haciendo un tohogan, .y dije, IlMa_ 

ma, tii sientate detras de mill, y empezamos a bajar. Y como

que dando vue1tas y vueltas (rapidamente), y hah!a otras -

personas y parec{a como que esperahan fila, pero como que -

desaparecian, y nosotros estabamos (a1egremente) s610 bajan 

do, y yo me estaba dando cuenta que estaba hajando como a -

los intestinos de la tierra. 

Y de vez en cuando, mientras daba la vuelta, dec!a II Gno es-
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ta esto divertido?", parece aunque a 10 mejor descubrire que 

tampoco tenia esta actitud, pero parecia divertido. Y al mi~ 

mo tiempo me preguntaba que babria al final de todo esto, ,Y

seguia bajando y dando vuelta, y entonces finalmente se niv~ 

10 y nos levantamos, y yo estaba asombrada porquepense, - -

"Ob Dios m1.o, las entranas de la tierra". Y sin embargo en -

vez de estar oscuro, parec1.a como que habra luz del sol, vi

niendo de alguna parte, y una bella ••• algo asi como Flori-

da ••• Yo n.unca he estado e.n Florida, pero parecia como unos

esteros del tipo de Florida con lagunas y hierbas altas y 

bellos pajarosde patas largas, garzas y otras cosas asia Y

no recuerdo decir nada especial, excepto algo como IrQuien hJ:! 

~iera esperado esto", 0 algo a'si. 

Per Is .. Sr. Ahora cuando la pexsona cuenta una historia asi, 10 pue-; 

den tomar como solo un incidente, 0 una situacion incompleta, 

o una satisfacion de un deseo, pero si 10 contamos en el pr~ 

sente, como reflejandonuestra existencia, inmediatamente tQ 

rna un aspecto diferente Q No solo es un suceso ocasional. Un

sueno es una reflexi6n condensada de nuestra existencia 0 De 

10 que no nos damos cuenta suficientemente, es que dedicamos 

nuestras vidas a un sueno: Un sueno de gloria, utilidad, - -

bienhechores, gangsters, 6 10 que sea gue sonemos. En las v~ 

das de muchas personas, por medio de la autofrustracion, 

nuestros suenos se convierten en pesadillas. La tarea de to

das las religiones profundas, especialmente 61 Budismo Zen~-
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o de 1a verdaderamente buena terapia, es e1 satori (i1umina-

cion), e1 gran despertar, e1 vo1ver a los sentidos, desper--

tar su propio sueno, especia1mente de 1a propia pesadi11a. -

Podemos empezar esto de inmediato, aandonos cuenta que juga-

mos papeles en e1 teatro de la vida, entendiendo que siempre 

estamos en trance. Decidimos UEste es un enemigo U
, "Este es-

un amigo", y jugamos estos juegos, hasta que vo1vemos a nue!! 

tros sentidos. 

Cuando vo1vemos a nuestros sentidos, empezamos a ver, a sen-

tir, a experimentar nuestras necesidades y satisfacciones en 

vez de jugar roles y requerir de gran cantidad de utileria -

para elIas -casas, vehiculos g docenas y docenas de disfraces 6 

aunque cuando se llegan a requerir 8 la mujer nunca tiene na""t 

da que ponerse, y por 10 tanto requiere de otro disfraz~ 0 -

el hombre requiere de diferentes disfraces cuando va a trab!! 

jar, cuando va a ver a su novia- todos los millones de lastre 

innecesario con los que nos cargamos u sin darnos cuenta que-

toda esta propiedad es solo por la duracion unicamente~ No -

sa 10 pueden llevar, y si tenemos dinero, tenemos la preocu-

pacion adicional de que hacer con este. No deben perderl0, -
I 

deben aumentarlo, etco 1 etc., todos esos suenos, todas estas 

pesadillas que son tan tipicas de nuestra civilizacion. Aho-

ra la idea de despertar y volverse real significa existir. -

con 10 que tenemos, el verdadero y pleno potencial, una vida 

rica, experiencias profundas, gazo, enojoi ser reales, no --
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sombies. Este es el significado de la verdadera terapia, de

la verdadera maduracion el verdadero despertar, en vez de -

esta contl.nua autodecepcion y de" fantasear metas imposibles. 

Tenemos lastima de nosotros mismos porque no podemos jugar-

esta parte que queremos, etc., etc. 

Ahora volvamos a Jean. Jean, quisiera hablar de nuevo con--

tar de nuevo el sueno, vivirlo como si fuera tu existencia,

como si 10 vivieras ahora, aver si puedes entender m~s ace£ 

ca de tu vida ••• 

Jean.. Yo- no -no me parece claro hasta que me encuentro a ml. misma

el lugar se ha convertido algo asl. como la parte superior de 

una resbaladilla. No recuerdo si al principio tenl.a miedo 0-

no, a 10 mejor, oh, ldeberl.a decir esto es"ahora? 

Perls. Tu estas en la resbaladilla. lTienes miedo a descender? 

Jean. (Se rl.e). Creo que tengo un poco de miedo a descende+ o Pero

entonces parece ••• 

perls. Entonces el mensaje existencial es "Tu tienes que descender" .. 

Jean. Creo que tengo miedo de encontrar 10 que hay ahl.o 

Perls. Esto sefiala hacia ambiciones falsas, estas demasiado alta. 

Jean. Es verdad. 

perls. Entonces el mensaje existencial te dice "Baja". De nuevo 

nuestra mentalidad nos dice "Arriba es mejor que abajo". 

Siempre debes estar mas arriba. 

Jean. De cualquier forma, parece que tengo un poco de miedo a ba-

jar. 
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perls. Hablale a la resbaladilla. 

Jean. lPor que estan tan lodosa? Bstas resbalosa y deslizante, y

me puedo caer en ti y resbalar. 

Perls. Ahora haz el papel de resbaladilla. "Soy resbalosa y •• 11 

Jean. Soy resbalosa y-lodosa, para mejor resbalar y bajar mas ra-

pido (se rie). 

perls. Aha, lCual es el chiste? 

Jean. (Sigue riendo) solo me estoy riendo. 

Perls. lPuedes aceptarla como resbalosa? 

Jean. Mmm. Creo que si. siB Farece que nunca ••• Si, sabes, cuando 

pienso que estoy para, sabes, decir, uaha te ha atrapado ll
,

se resbala -tu sabes- racionalizando. Soy resbalosa y desl~ 

zante. Mmm. De cualquier forma voy a bajar porque parece -

que sera divertido, y quiero saber hacia donde va y que ha

bra al final. Parece quizas, solo que ahora me estoy volte

ando y buscando que puedo usar para proteger mis ropas (se

rie), 0 quizas hacer un major deslizamiento~ DesGubro este

carton. 

Perls. lPuedes hacer el papal del cart6n? Si tu fueras esta carton, 

lcual as tu funcion? 

Jean. Yo estoy para hacer las cosas mas faciles. Yo estoy como t~ 

rada y desechada y aja, jtengo usc para el~ 

Perls. Oh tu puedes ser utile 

Jean. Yo puedo ser utile No solo estoy desechada y tirada, pode-

mos facilitar las cosas para bajar. 
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perls. lEs importante~para t! ser util? 

Jean. (Suavemente) Sr. Quiero ser util para alguien. lEs eso suf~ 

ciente para ser cart6n? •• Ala' mejor tambien quiero que se 

sienten en Il11 (risas).' 

Perls. iOh ~ 

Jean. lCual es la parte del libro de quien quiere patear a quien? 

yo quiero que me tengan lastima. Quiero ser aplastada. 

perls.Rep!telo. D1celo al grupo. 

Jean. Bueno, eso es dif!cil de hacer. (Fuertemente). Quiero que -

se sienten en m! y que me ap1asten. Mmm (fuertemente). Qui~ 

ro que se sienten en m! y me ap1asten. (Se golpea la pierna 

con e1 puno) .. 

Perls. lA quien Ie pegas? 

Jean. A mi. .. 

perls. lAdemas de ti.? 

Jean. Creo que a mi madre, la cual esta dando la vuelta, y volteo 

y 1a veo .. 

Perls. Bien, ahara pegale. 

Jean. (Fuertemente) Madre. Te estoy aplastando, (se golpea el mu~ 

lo) (r!e) y te voy a llevar a un paseo (risas) en vez de -

que tu me digas que yo vaya y me lleves a donde tu quieras. 

Yo te voy a llevar de paseo conmigo. 

Perls. lNotaste algo en tu conducta con tu madre? 

Jean. lEn este momento? (r!e). 

perls. Yo tuve 1a impresion de que era demasiado para ser conv~ce~ 

te •• o Fue dicho con coraje, no con firmeza. 
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Jean. Mmm. Creo que todavia Ie tengo un poco de miedo. 

perls. Eso es. Dicelo. 

Jean. Mama, todavia te tengo miedo ••• , pero te voya llevar de pa

seo conmigo de cualquier forma. 

perls. OK. Vamos a poner a la mama en el trineo (risas). 

Jean. erie) Tu sientate detras de mi. Tu te tienes que sentar de-

tras esta vez ••• lEstas lista? OK. 

Perls. Estas tomando la direccion. 

Jean. Estoyen la direccion. Estoy en el control (rie). 

perls. Tu eres el conductor. 

Jean. (Tristemente). &1 unico conducir que yo hago es, tu sabes

-con calmantes (suspira). 

Perls. lManejas trineo? 

Jean. Nunca he viajado en trineo ••• pero he esquiado. OK. aqui v~ 

mos. No se a donde vamos. Solo partimos porque es un lugar

, al cual ir, y estamos ahi. 

Perls. Tu dijiste que este era un viaje a las entrafias de la tier-

rra. 

Jean. Si, pero ahora no estoy segura de ell0. Creo -no realmente

no me acabo de dar cuenta hasta que veo que tan lejos esta

mos yendo. 

Perls. Empieza. 

Jean. Estamos.bajando ahora, entonces llegamos a una esquina y ~ 

mos vuelta =vuelta y vuelta-, y yo veo si todavia esta ella 

ahi (rie). si esta ahi. 
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Perls. Siempre hazlo un encuentro. Esto as 10 mas importante, cam

biar todo en un encuentro, en ves de chismorrear acerca de. 

Hablale a ella o 8i no Ie hablas a alguien, esbas haciendo -

teatro. 

Jean. lEstan aun ah1? 

perls. lQue te contesta? 

Jean. 51. Aun estoy aqu17 pero me causa un poco de miedo. No te -

preocupes .. Tengo todo arreglado (con decision) .. Estamos di

viertiendonos. No se a donde va esto, pero-lo vamos a aver~ 

guar.. iEstoy asustada! 

Yo creo .. Yo- no estes asustado .. Va a bajar y bajar y bajar y 

BAJAR Y BAJAR ••• {suavemente}0 Me pregunto que habra alla -

abajo. lEstara todo .oscuro? <> <II" No se 10 que dice .. 

Perls. lQue esta ,haciendo tu mano izquierda? 

Jean. lEn este momento? 

Perls. 51. Siempre en este momento" 

Jean.. Deteniendo mi cabeza. Yo. ~ .. 

Perls$ lComo si? •• 

Jean. lPara no ver? 

Perls. Aja o No quieres ver hacia donde tu vas. No quieres ver el -

peligro. 

Jean. (Suavemente). ReaImente tengo miedo de 10 que habra alIa 

abajo .... Podr1a ser terrible, 0 s6lo oscuridad, 0 quiza~ s£ 

10 e1 olvido~ 

Perls. Quiero que vayas ahora a la oscuridad. Esta es tu nada, e1-
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vacio esteri1. l,Que se siente estar en la nada? 

Jean. De repente, Nada es, estoy bajando, bajando, ahora ••• aun -

siento que voy bajando y algo excitante y exhilarante ••• -

porque me estoy moviendo y estoy muy viva ••• Realmente no -

tengo miedo. Es mas. -como muy excitante ••• y la anticipa-

cian- que descubrire al final de esto. No esta realmente n~ 

gro, es como bajando, y de alguna forma hay luz. De dande -

viene, no ••• 

per1s. Quiero que tomes un atajo aqui, para decir algo. lTe das --

cuenta que es 10 que est&s evitando en este sueno? 

Jean. lQue es 10 que estoy evitando? 

Perls. Tener piernas. 

Jean. l,Tener piernas? 

perls. si. 

Jean. 'Piernas para llevarme a alguna parte. 

perls. si, en vez de pararte en tus piernas, estas dependiendo del 

apoyo del carton y dependes de la gravedad para, llevarte o 

Jean. Pasivamente. o • pasivamente a trav€!s del tunel, a traves de 

la vida. 

Perls. lCua1 es tu objecian a tener piernas? 

Jean. Lo primero que me viene a la mente es que alguien me puede

tirar, despues me di cuenta que tenia miedo que mi madre me 

tirara. No quiere que yo tenga piernas. 

ParIs. e Ahora haz un encuentrocon ella. lEs verdad que ella no - -

quiere que tu te pares en tus propias piernas -en tus pro-

pios pies? 
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(Quejandose). lPor que no quieres que me pare por mis pro-

pios pies? 

Porque eres indefensa. Me necesitas. 

No te necesito. Puedo pasar por la vida yo sola. Yo puedo.

Ella ha de ~aber dicho. IINo puedes". 

Perls. lNotas el mismo coraje? 

Jean. S!, 10 note. 

perls. lY la falta de firmeza, falta de apoyo? 

Jean. S!. 

Per Is. Esto es muy caracter!stico de la forma en que estamos cons

,tituidos. La parte inferior as para apoyo y la superior pa

ra contacto, p~ro sin apoyo firme, buen apoyo, desde luego

el contacto es titubeante tambien. 

Jean. lNo deber~a estar enojada? 

perls. Yo no dije que no deber!as estar enojada, pera el coraje es 

aline •• 

Jean. Es titubeante. 

Perls. S!, titubeante. 

Jean. Tengo miedo de pararme en mis propias piernas y estar enoj~ 

da ••• con ella. 

Perls. Y enfrentarla de verdad nuevamente e Parate en tus piernas -

ahora y enfrentate a tu madre, y ve si puedes hablar. 

Jean. (Suavemente). Tengo miedo de mirarla. 

perls. Dicelo a ella. 

Jean., (Fuertemente). iTengo miedo de mirarte mama ~ (Exhala) 0 
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perls. Que verias? 

Jean. lQue veria? veria que la odio (fuertemente). Te odio p~r r~ 

tenerme cada vez que queria cruzar el pasillo de la maldita 

tienda. (Tono de voz alto). Regresa. No vayas del otro lado 

del pasillo. 

No puedo siquiera atravesar el pasillo. No puedo ir a Flus

hing cuando quiera en el autobus. No puedo ir a Nueva York, 

hasta que no vaya a la universidad. Maldita seas o •• 

perls. lCu~ntos afios tenias cuando sucedio esto? 

Jean. Bueno, en la tienda tengo de seis a diez 0 doce s 

perls. lCu~ntos afios tienes realmente? 

Jean. GRealment,e? Treinta y uno. 

Perls.' Treinta y uno. 

Jean. Ella esta muerta. 

perls. 'Ok. lPuedes hablarle como una persona de treinta y un anos

a tu madre? lPuedes ser de tu propia edad? 

Jean. (Suave y fir.memente). Madre, tengo treinta y un afios. Soy -

muy capaz de caminar por mi misma. 

Perlso Notas la diferencia. Mucho menos ruido y mucha mas' sustan--

cia. 

Jean. Puedo parar.me en mis propios pies.. Puedo hacer 10 que - -

quiero hacer. No te necesito. Lo que es mas, no estas aqui

si tenecesitara. lEntonces para que sigues por aqui? 

perls. 51. lPuedes despedirte de ella? lPuedes enterrarla? 

Jean. Bueno. Puedo ahora porque estoy al final de la pendiente y-
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cuando llego al fondo me paroD Me par~ y camino, es un lugar 

precioso. 

perls. "Puedes decirle a tu mama "adios madre, descansa en paZ"? 

Jean. Creo que Ie dije ••• Adios Madre (como llorando) Adios.oe 

perls. (Dulcemente). Hablale. Ve a su tumba y hablale acerca de es-

to. 

Jean. (Llorando) Adios, mama. No pudiste evitar 10 que hiciste Q No 

fue tu culpa que ~uvieras tres ninos primero y despues pansa~ 

te que iba a ser otro nino, y no me querias, y te sentiste -

tan mal cuando. supiste que era nifia (aun llorando). Tu s6lo-

trataste de compansarme por el10. No tenias que haberme mim~ 

do ••• te pardono, mama ••• Trabajaste muy fuerte. Ahora puedo 

irme •• o aseguro, puedo irme. 

perls. Aun estas.conteniendo tu aliento, Jean ••• 

Jean. (A si misma). "Estas segura, Jean? .... " (suavemente) mama dej~ 

me ir .. 

Perls. lQue diria ella? 

Jean. No puedo dejarte ire 
I 

Perls. Ahora tu dile esto a tu madre. 

Jean. "No puedo dejarte ir? 

perls. si. Tu la retienes. Tu te estas deteniendo de ella. 

Jean. Mama, no puedo dejarte ire Te necesito~ Mama, iNo te necesi--

to~ 

Perls e Pero aun la extrafias ••• "no es asi? 

Jean .. (Muy suavemente) un poco. S6lo alguien ahi ••• "que si no hu-



126 

bieranadie ahi? •• Si todo estuviera vacio y oscuro. No to

do es vacio y oscuro, es bello ••• Te voy a dejar ir ••• (sus

pira casi inaudiblemente). Te dejo ir, mama ••• 

perls. Estoy muy contento de que hayamos tenido esta ultima expe- -

riencia, podemos aprender mucho de esto o Se dan cuenta que no 

hubo de j ugar papeles. No fue llanto por simpa tia, ni para 

obtener control, esta fue una de las cua tro explosiones que-, 

mencione - la capacidad de explotar en dolor- y este parto -

de luto, como 10 llamo Freud, es necesario para el crecimien 

to, decirle adios a la imagen del nino. Esto es esencial. -

Muy pocas personas pueden realmente visualizarse, concebier

se como adultos. Siempre tienen que tener la imagen de una -

madre 0 de un padre cerca. Esto es donde Freud erro p~r com

pleto el camino; una de las pocas cosas en las que estuvo -

completamente equivocado. El penso que la persona no madura

porque tuvo un trauma en la infancia. Es totalmente a1 con-

trario. La persona no quiere tomar la responsabi1idad de 1a

persona adulta, y p~r consiguiente racionaliza, se aferra a

sus memorias de la ninez, a 1a imagen de que aun son nifios,

etc. Forque crecer siginifica estar solo, y estar solo es e1 

prerequisito para 1a madurez' y e1 contacto. La soledad y e1 -

ais1amiento son aun un deseo de apoyo. Jean ha dado un gran

paso'hacia el crecimiento esta noche. (46, page 146) 
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LIMITACIONES Y PRECAUCIONES EN Ii\ TERAPIA GESTALT 

La Terapia Gestalt, ha contribuido a la Psicoterapia con 

tecnicas de gran eficacia para manejar las conductas neuroticas y

autodestructivas, asi como para movilizar y reencaminar la energia 

humana hacia un desarrollo autonomo y creativo. 

Consideramos de surna utilidad, para una practica eficaz de

la Terapia Gestalt, el hacer referencia a las limitaciones y con-

. traindicaciones de esta. 

Una limitacion de este enfoque y quiza la mas inmediata y,

comun a cualquier,otro metodo terapeutico, es la capacidad, forma

cion, experiencia y buen criterio del terapeuta .. Porque como ya se

ha podido entrever a traves de esta revision bibliografica, las -

tecnicas de la Gestalt allanan el camino para experimentar, 0 lib~ 

rar, emociones intensas. Por 10 que se requiere que e1 terapeuta -

que emp1ee este enfoque, permita sin temores que e1 paciente siga

hasta sus u1timas consecuencias, la experiencia de dolor, de ira.,

de miedo 0 de alegria. ~ capacidad de vivir 'en el presente, y la

de ofrecer una solida presencia real~ son esenciales~ Sin esa pre

sencia y esa capacidad el terapeuta puede dejar al paciente abort~ 

do, inconcluso, abierto y vulnerable, desconectado de toda base de 

apoyo, sea que esta proceda de s1 mismo 0 del terapeuta. (69, paga 

224) • 

La aptitud del terapeuta para manejar las relaciones yo-tu

que se plantean en el aqui y ahora es un requisito basico"y esta

sedesarrolla mediante una amplia integracion del aprendizaje y la 
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experiencia. 

A~rte del problema basico de la competencia del terapeuta

la aplicacion apropiada de las tecnicas de la Gestalt, gira en to£ 

no de los siguientes interrogantes: ~cuando? ~con quien?, ~en que 

situacion? 

I.L. Shepherd afirma que en lineas generales, la Terapia de 

la Gestalt, alcanza maxima eficacia con individuos excesivamente -

socializados, coartados y costrenidos, en otras palabras, aquellas 

personas a las que suele describirse como neuroticos, fobicos, pe£ 

feccionistas, ineficientes, deprimidos etc., cuya actividad es li

mitada 0 incoherente a causa sobretodo de sus restricciones inter

nas y que gozan en grado minimo la vida. (69, pag.226). 

El trabajo con individuos menos organizados, con pacientes

que padecen perturbaciones mas graves 0 con psicoticos, es mas prQ 

blematico y exige precaucion, sensibilidad y paciencia. No debe em 

prenderselo cuando no sea factible entablar una relacion a largo -

plazo con el paciente. Se necesita que el paciente, en estas cond~ 

ciones, reciba considerable apoyo del terapeuta y que tenga un es

bozo de fe en el proceso de su autocuracion, antes de experimentar 

en forma intensa y profunda el dana y el dolor, la ira y la deses

peracion, que estan en la base de la mayoria de los procesos psicot~ 

cos. 

Se recomienda que las primeras fases de la terapia con un -

enfermo psic6tico, se limite esta a procedimientos que fortalezcan 

el contacto del paciente con la realidad, que Ie ayude a confiar -
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mas en su propio organismo y en la buena voluntad y capacidad del 

terapeuta, antes que practicar el juego de roles 0 la representa- -

cion de experiencias dolorosas y conflictivas del pasado. Con este

tipo de pacientes es muy util hacer uso de tecnicas que les facili

ten una mayor libertad para usar sus ojos, manos, oidos, cuerpo, y, 

en general" t~cnicas para incrementar su ,capacidad sensorial f perceJ2 

tual, y motora para trabajar por su autonomia y dominio del ambien-

te. 

otro aspecto importante que debe sefialarse es e1 de la dura

cion de la terapia; dado que las tecnicas de la Terapia Gestalt fa

cilitan, en general g e1 descubrimiento, enfrentamiento y resolucion 

de los principales conf1ictos del paciente en un tiempo muy breve?

el observador, puede suponer que la Terapia Gestalt brinda una cu~~ 

cion immediatai pero esto como es bien sabido no es as!, para la ~ 

yoria de las personas, la tarea de renunciar a aspectos inmaduros,

es un largoy tedioso proceso, con acometidas parciales y replie

gues, que exige la presencia y apoyo constantes del terapeuta. 



130 

BIBLIOGRAFIA 

1. Beisser A., A paradoxical theory" In Fagan J. Y Shepherd I. L., 
eds'. Gestalt Therapy Now, Harper Colop-on Books, New York, --
1971, p.p. 77-80. 

2. Brown M., The New Body Psychotherapies. Psychotherapy: Theoty, 
Research and Practice, Vol 10, No.2, 1973, pp. 98-111. 

3. BochenskiI.M., La Filosofia Actual, FoC.E., Mexico 1951, pp .. -
170-214. 

4. Brown G.I., Humana Teaching for Human Learning, An Introduction 
to Confluent Education., The Viking Press, Inc., New York, - -
1972. 

5. Close H., Gross Exager,at,ion with a schizophrenic patient, In -
Fagan J, y Shepherd I.L., eds., Gestalt Therapy Now, a.c. 

6. c!ohn R .. C., Therapy in .G~ou~s: psychoanal~tic experiential and 
Gestalt experiential. In Fagan y Shepherd eds. 1971. 

7. ----a A child with stomachache: fusion of psychoanalytic con-
cepts and Gestalt techniques. In Fagan y Shepherd eds. 1971. 

8. Denner B., Deception, decision-making and Gestalt therapy. In
Fagan and Shepherd eds. 1971. 

9. Derman B., The Gestalt Th,emat,ic Approach .. In The Growing Edge
of Gestalt Herapy. ED~ E.W=L. Smith, Brunner/Mazel publishers, 
New York .. 1976. 

10. Downing J., and Marmorstein R., Dreams and Nightmares, Harper
and ROW, New York 1973. 

II. Dublin J.E., Gestalting Psychotic Personse Psychotherapy: TheQ 
ry, Research and Practice, Vol. 10, No.2, pp. l49-152 e 

12 .. Dublin J .E. Gestalt Therapy, EX,is,te,ntial -Gestalt Therapy and/ 
versus "perls-ismll

, In Smith E.W.L.ed .. 1976. a.c. 

13. Enright J.B., AN Introduction to Gesta It Techniques, in Fagan
y Shepherd IoL o , Gestalt Therapy Now, 1971. a.c. 

14. Enright JeB., Thou art that: projection and Play in Therapy -
and Growth. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, Vol. 
9., No.2, 1972 .. pp. 153-156 .. 

15" Enright J .. B" i Awareness Training i,n ,the Mental Rea lth Profe-
ssions, in Fagan J .. and Shepherd I.L.Ed., Gestalt TherapY,Now, 
Harper Colophon Books, New York, 1971, pp. 263-273. 



131 

16 .• Enrigh~ J.B., Gestalt Therapy in Interactive Groups. In Gestalt 
Therapy Primer edited by Stephenson F. Douglas. 

17. Ennis K., and S. Mitchell •. St,aff Training for a Day Care Center 
In Fagan J. and Shepherd I.L. Ed., Gestalt Therapy NOw, 1971,
o.c .. ·· 

18. Fagan J. and She.pherd I.L.Ed., Gestalt Therapy Now. Harper Col.Q. 
phon Books. N.Y. 1971. 

19. Fa,ga.n J., The Tasks of the Therapiest, in Fagan J. and Shepherd 
I.L.Ed., Gestalt Therapy Now, 1971. a.c. pp. 88-lp5. 

20. -Fagan J., Gestalt Techniques with a Woman with expressive dif~ 
culties. In Fagan J. and Shepherd I.L. Gestalt Therapy Now" - -
1971. a.c. 

21. Fa.ga,nJ., The Gestalt Approach as "Right Leben Therapy, in Smith 
E .W'~L., Ed., The ,Gr.owing Edge of Gestalt Therapy Brunner/Mazel

Publishers. N.Y. 1976., pp. 58-68. 
22. Fantz Rainette, Fragments of Gestalt Theory in Stephenson E~ -

Douglas Ed., Gestalt Therapy Primer. 

23. Fantz Rainette, polarities: Differentiation and Integration .. In 
Stephenson F.Douglas Ed., Gestalt Therapy Primer. 

24. Finney B.C., Say it again: an active therapy technique. Psycho
therapy: Theory, Research and practice~ Vol 9, 1972, pp. 157- -
165. 

25. Gagarin Charles, Taoism and Gestalt Therapy in Smith E.W. L.Ed, 
The .Growing Edge of Gestalt Therapy .. Brunner/Mazel Publishers .. 
N.Y. 1976. pp. 212-217. 

26. Greenwald Jerry A, The Ground Rules in Gestalt Therapy in Ste-
phenson F, Douglas ed., Gestalt Therapy Primer. 

27. Greenwald J.A. The Art of Emotional Nourishment: Self Induced -
Nourishment and Toxicity in Stephenson F.Douglas ed., Gestalt -
Therapy primer. 

28. Hall Robert A., A Schema of the Gestalt Concept of the Organis
mic Flow and Its Distribance, in Smith E.W.L. ed., The Growing
Edge of Gestalt Therapy, Brunner/Mazel Pub., 1976, ppo 53-570 

29. Hirschberger J., Historia de la Filosofia, Herder, Barcelona, -
1962 .. 

30. Kempler W., E~p'eriential Psychotherapy with Families. In Fagn J .. 
and Shepherd I.L.Eds., Gestalt Therapy Now, 1971. a.c. 



132 

31. Kempler W., Gestalt Therapy, Corsini R., Current Psychothera~-
pies, Peacock publishers Inc~, Itasca III., 1973. 

32. Kepner E. and L. Brien., Gestalt Therapy: a behavioristic pheno 
menology. In Fagan J. and Shepherd I.L.eds., Gestalt Therapy ~ 
Now,. 1971, a;c. 

33. Kierkergaard S. El Concepto de la Angustia, Espasa calpe , S.A., 
Madrid, 1967. 

34 ~ Koffka K., principios de la Psicolog!.a de la Forma, paidos, - -
Buenos Aires, 1953. 

35. Kopp Sheldon B., The Trickster-Healer, in Smith EoWoL.ed., Gro
wing Edge of Gestalt Therapy, Brunner/ Mazel pub. 1976. a.c. -
pp. 69-82. 

36. Lathrop Donald D., ~u~g pnd persl: Analytical Psychology and -
Gestalt, in Smith E.W.Loede, The Growing Edge of Gestalt Thera
pay, 1976, a!"C. pp. 103-107., 

370 Latner Joel, The Gestalt Therapy Book, Bantam Book, N.Y., 1974. 

38. Lederman Jot Anger and the Rocking Chair: Gestalt Awareness -
with Children .. In Fagan J. and Shepherd eds .. , Gestalt Therapy-
Now, 1971, a"c" 

39. Levitsky A. And Perls F.S., The rules and games of Gestalt The
rapy, in Fagan J. and Shepherd I~eds., Gestalt Therapy NOW, ---

1971, a .. c .. 

40. Naranjo C., Present Centerdness: ,Te,chniques, prescription and -
Ideal, in Fagn J .. and Shepherd IgL .. Gestalt Therapy NOW, 1971,
a .. c. pp.. 47-69 .. 

41:. Naranjo C. , I and Thou, H,er,e and Now: Contributions of Gesta1t
Therapy, in Stephenson F.Doed. Gestalt Therapy Primer. 

42. 0 I Connell V." Growth Psychotherapy: Person, pia,logue, and The -
Ogranismic Event'.;. In Faga'n J .. and Shepherd I. L. Gestalt Therapy 
Now, 1971, a.c. 

43. O'Donovan penis., Great Diagnosticians Call form Great Patients, 
in Smith ~.W .. L.ede, The Growing Edge of Gestalt Therpay, 1976, 
a.c. pp. 83-84. 

44. perls'F.S. In and Out The Garbage pail, Bantam Books, N.Y. 1972. 

45. Perls F.S. Th,e ,Gestalt Approach 
tam Books, N.Y., 1975. 

Eye Witness to Therapy, Ban--



133 

46. Perls F.S. Gestalt Therapy Verbatim, Bantam Books, N.Y., 1974. 

47. Perls F.S., Ego, Hunger and Aggresion, Vintage Books, New York, 
1969. 

48. perls F.S., Four Lectures, Fagan J. and Shepherd I.Le, Gestalt
Therapy Now, 1971, a.c. 

49. Perls F.S., Dream Seminars, Fagan J. and Shepherd I.L., Gestalt 
Therapy NOW, 1971, a.'c. 

50. Perls ~.S., Gestalt Therapy and Human Potentialities, Stephen-
son F. Douglas Gestalt Therapy Primer. 

51. Perls FaS., Hefferline R.F., and Goodman Po, Gestalt Therapy, -
Penguin Books, Harmondworth, Middlesex, 1973. 

52 .. Per-Is Laura. 1 .one Gestalt Therapist I s approach, in Fagan J .. and
Shepherd I.L.Eds., Gestalt Therapy Now, 1971, a.c~ 

53. Perls Laura, Comments on the New Directions, in Smith EoWoL. Q -

Ed., The Growing Edge of Gestalt Therapy, 1976e 

54. Polster E.M., Gestalt Therapy Integrated, Vintage Books, New -
York, 1974 .. 

55 .. Polster E .. M~ , ,S.ensory Functioning in Psychotherapy /I in Fagan _ J .. 
and Shepherd I.Lo eds., Gestalt Therapy NOW, 1971 .. 

56 .. Polster E .. M .. ,Tchniques and Experienees in Gestalt Therapy, in .
Stephenson FeD.Ed., Gestalt Therapy Primero 

57. Polster EGM., Trends in Gestalt Therapy, in Stephenson FoD.Ed .. , 
Gestalt Therapy Primer. 

580 Purinton M" , Healy J~, Whitner B., Layers of Self-A Group Fant~ 
sy Tchnique, Psychotherapy: Theory, Research a.nd Practice, Vol:'" 
11, 1974, pp. 83-86. 

59. Reich Wilhem, Analisis del caracter, Paid6s, Buenos Aires, 1974" 

60. Reich Wilhelm, La Funcion del Orgasmo, paidos, Buenos Aires, --
1972 .. 

61. Rogers C .R., On Becoming a Person" Houghton 1-1iff1in Co .. , Bos ... -
ton, 1961. 

62. Rogers CeR., Person to Person, Pocket Books, New York, 1971. 



134, 

63; Resnick Robert W., Chicken Soup is Poison, in Stephenson FgD.
ed.', Gestalt Therapy Primer. 

64. Shepard Martin, Fritz -An Intimate Portrait of Fritz Perls and 
Gestalt Therapy, Bantam Books, New York, 1976 0 

65. Schiffman Muriel, ~elfTher~~y, Techniques for personal Growth, 
Self Therapy press. Menlo Park, Calif. 1967. 

66; Schiffman Muriel, Gestalt Self Therapy and Further Techniques
for Personal Growth, Self Therapy press., ManIa park, Calif .. ,-
1971. 

67. Smith Edward W.L., The Growing Edge of Gestalt Therapy, Brunner/ 
Mazel Publishers, New York, 1976~ 

68 .... Shepherd, I .• ~a, Gestalt Therapy as an Open-Ended System, in 
Smith E"W.,'Lal The Growing Edge of Gestalt Th.erapy, 1976. 

69 .. Shepherd I .L .. ~ Limitations and cautions in the Gestalt Appro
ach., in Faganj. and Shepherd II, eds., Gestalt The. 


	Portada
	Contenido
	I. Introducción  
	II. Origenes de la Terapia Gestalt 
	III. Fundamentos Teóricos de la Terapia Gestalt 
	IV. Valores Fundamentales de la Terapia Gestalt
	V. Los Limites del Contacto
	VI. Salud y Enfermedad en la Terapia Gestalt
	VII. Las Funciones del Terapeuta Gestalt
	VIII. Técnicas Básicas de la Terapia Gestalt 
	Bibliografía



