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TEORÍAS HUMANISTAS EXISTENCIALES 

LA TEORÍA HOLÍSTICO-DINÁMICA 

DE ABRAHAM MASLOW 

Maslow (1970) se refirió a ella como una 

teoría holístico-dinámica porque 

presupone que la persona en su conjunto 

es motivada de manera permanente por 

una u otra necesidad y que las personas 

tienen la posibilidad de crecer para 

alcanzar la salud psicológica, es decir, la 

autorrealización. 

La teoría de la personalidad de Abraham 

Maslow se ha denominado de varias maneras: 

teoría humanista, teoría transpersonal, la 

tercera fuerza de la psicología, la cuarta fuerza 

de la personalidad, teoría de las necesidades y 

teoría de la autorrealización 

Para conseguirla, las personas deben 

satisfacer necesidades primarias 

como el hambre, la seguridad, el 

amor y la estima. Solo después de 

haber satisfecho cada una de estas 

necesidades pueden alcanzar la 

autorrealización. 

CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 

DE MASLOW   

La teoría de la 

personalidad de Maslow 

se apoya en varios 

supuestos básicos sobre la 

motivación. Primero, 

Maslow (1970) adoptó un 

enfoque holístico de la 

motivación, es decir, la 

motivación afecta a la 

persona en su totalidad y 

no a una sola parte o 

función de ella.  Segundo, 

la motivación suele ser 

compleja, lo que significa 

que la conducta de una 

persona puede proceder 

de varios motivos 

distintos. 

Jerarquía de las 

necesidades 

El concepto de jerarquía de las 

necesidades de Maslow 

supone que es necesario 

satisfacer, al menos en gran 

medida, las necesidades de un 

nivel inferior, antes de que las 

necesidades de un nivel 

superior se conviertan en 

motivaciones.   

LA AUTORREALIZACIÓN DE MASLOW   

Las ideas de Maslow sobre la 

autorrealización surgieron poco 

tiempo después de que 

obtuviera el título de doctor, 

cuando empezó a reflexionar 

sobre por qué sus dos 

profesores en Nueva York, la 

antropóloga Ruth Benedict y el 

psicólogo Max Wertheimer, 

eran tan diferentes de los 

demás. Para Maslow, estas dos 

personas representaban el 

máximo nivel de desarrollo 

humano, que él denominó 

“autorrealización”.  Maslow 

encontró una serie de personas 

mayores que parecían tener 

algunas de las características 

que estaba buscando, pero 

cuando las entrevistó para 

saber qué era lo que las hacía 

especiales, casi siempre lo 

decepcionaban. Solían 

parecerle “equilibrados [...] 

pero sin brillo, chispa, emoción, 

dedicación, o sentido de la 

responsabilidad” (Lowry, 1973, 

p. 87). Maslow tuvo que llegar 

a la conclusión de que la 

seguridad emocional y el 

equilibrio no eran condiciones 

suficientes para un ser humano 

bueno.   
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HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA 

AUTORREALIZACIÓN Y 

COMPLEJO DE JONÁS   

Maslow afirmaba que todos los seres humanos 

tienen potencial para llegar a ser personas 

autorrealizadas. Entonces, ¿por qué no todos lo 

son? Para alcanzar la autorrealización, según 

Maslow, las personas deben satisfacer con 

regularidad el resto de necesidades y adoptar 

los valores. Según este criterio, calculó que 1% 

de la población adulta psicológicamente más 

equilibrada serían personas autorrealizadas. 

INVESTIGACIÓN Y 

CRÍTICA A LA TEORÍA 

DE MASLOW   

Percepción más 

eficiente de la realidad   

Las personas autorrealizadas 

tienen más facilidad para 

detectar la falsedad en los 

demás. Pueden distinguir entre 

lo falso y lo verdadero no solo 

en las personas sino también 

en la literatura, el arte y la 

música. No se dejan engañar 

por las falsas apariencias y 

perciben aspectos positivos y 

negativos básicos en los demás 

que no resultan evidentes para 

la mayoría de las personas. 

Perciben los valores 

fundamentales con más 

claridad, tienen menos 

prejuicios y tienden menos a 

ver el mundo como a ellos les 

gustaría que fuera.   

los investigadores han puesto 

a prueba este aspecto de la 

teoría de Maslow midiendo la 

satisfacción de necesidades en 

una muestra de 1 749 

personas de todos los grupos 

de edad (Reiss y Havercamp, 

2006). En este estudio, los 

participantes llenaron un 

cuestionario que preguntaba 

sobre la satisfacción de sus 

necesidades. 

Crítica a la teoría de Maslow   

La búsqueda de personas 

autorrealizadas de Maslow no 

finalizó con sus estudios 

empíricos. En los últimos años 

de su vida especularía con 

frecuencia sobre la 

autorrealización, aportando 

pocas pruebas que 

confirmaran sus hipótesis. Este 

dato abriría las puertas para 

criticar a Maslow. Sin 

embargo, a él no le 

preocupaba la ciencia 

desacralizada u ortodoxa.  

Pese a ello, nosotros usaremos 

los mismos criterios para 

evaluar la teoría de la 

personalidad holístico-

dinámica que utilizamos con 

otras teorías.  

LA TEORÍA CENTRADA 

EN EL CLIENTE DE CARL 

ROGERS   

En la escuela primaria de 

Oak Park, en Illinois, fue 

compañero de Ernest 

Hemingway y de los hijos 

de Frank Lloyd Wright, 

pero nunca aspiró a ser 

escritor o arquitecto. Él 

quería ser agricultor, 

agricultor científico, para 

estudiar las plantas y los 

animales, su crecimiento y 

su desarrollo.   

PERSPECTIVA GENERAL 

DE LA TEORÍA 

CENTRADA EN EL 

CLIENTE 

Aunque se le conoce, sobre todo, por ser el 

fundador de la terapia centrada en el cliente, Carl 

Rogers desarrolló una teoría humanista de la 

personalidad a partir de sus experiencias con 

pacientes de psicoterapia. A diferencia de Freud, 

que era ante todo teórico y secundariamente 

terapeuta, Rogers fue un terapeuta consumado y 

un teórico reticente (Rogers, 1959). Estaba más 

interesado en ayudar a las personas que en 

descubrir por qué se comportaban de una u otra 

manera. Como muchos teóricos de la 

personalidad, Rogers construyó su teoría sobre los 

andamios que le proporcionaron sus experiencias 

como terapeuta. Sin embargo, por contraste con la 

mayoría de estos teóricos, necesitaba 

continuamente investigación empírica para 

confirmar su teoría de la personalidad y su 

enfoque terapéutico. Tal vez más que ningún otro 

teórico-terapeuta, Rogers (1986) abogó por un 

equilibrio entre los datos terapéuticos y los 

empíricos, que permitirían ampliar los 

conocimientos sobre el modo de sentir y pensar 

de los humanos. 


