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1 En la primera edición española de mi libro Arte y ciencia del coaching. Su historia, 

filosofía y esencia (2012), es decir, siete años después de su publicación original, 

Tim Gallwey escribió: «Leonardo Ravier es una de las personas con las que he 

trabajado, que más ha reflexionado sobre el pasado y presente del coaching. 

Admiro especialmente la integridad y pasión con la que enseña la tradición y 

práctica del enfoque no directivo al coaching. Su libro será una valiosa incor-
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John Whitmore, no solo por haberme mostrado la importancia 
de la no directividad en el coaching2 (entre 2001-2010), sino también 
por haber tenido la oportunidad de coparticipar, junto a él, Tim 
Gallwey, Graham Alexander y Myles Downey, en la formación de 
los primeros «coaches no directivos»3 de España  (entre 2010-2012). 
Lamentablemente, el 4 de mayo de 2017 recibí la noticia, a través 

poración a la conversación sobre lo que es y será el coaching» (Ravier, 2017a). Y 

cinco años más tarde, en una recomendación profesional publicada en LinkedIn, 

escribió: “Recommendation for Leonardo as a masterful coach and coach edu-

cator. Leonardo has stayed true to the fundamental principle of coaching: to 

create an environment in which the [sic] coaches will think for themselves, feel 

confidence that the answers they see in coaching are not in the coach but within 

themselves. In what Leonardo names non-directive coaching the [sic] coaches are 

not tempted to abdicate authority to the coach, but to accept for himself, moti-

vations, mindsets, decisions, actions, and follow up. I respect Leonardo as a true 

educator whose interactions with his [sic] coaches produces self-reliance, instead 

of dependence”. Gallwey, T. (2017). Recomendations. LinkedIn.com. Recuperado el 

12 de abril de 2020, a partir de https://www.linkedin.com/in/leoravier/. Dado que 

mis clientes no solo son individuos y organizaciones, sino que también suelen ser 

coaches, la palabra «coaches» en la cita, según me ha aclarado Gallwey, se refiere 

a mis clientes en términos generales (tanto coachee’s, como alumnos o coaches).
2 La primera vez que coincidí con Whitmore (entre el 2001 y 2002) fue el prin-

cipal facilitador de mi formación como coach profesional en Madrid. En ese 

entonces, en su forma de enseñar, entender y practicar el coaching se percibía 

una posición clara y nítidamente no directiva. La segunda vez, entre ocho y 

nueve años después (en el 2010), mi encuentro con él tuvo lugar en el contexto 

del primer módulo del programa «Directivo Coach del S/XXI» impartido por el 

Instituto de Desarrollo Directivo Integral  (IDDI) de la Universidad Francisco de 

Vitoria (Madrid), donde ya se percibía ciertas concesiones explícitas a la directi-

vidad o transferencias deliberadas (aspecto que es analizado en el capítulo que 

dedico al análisis crítico de su obra y pensamiento).
3 Si bien es cierto que yo venía formando coaches bajo la esencia no directiva 

desde el 2004, lo cierto es que este proyecto específico  (nacido en Galicia y 

extendido a Madrid y Barcelona de manera presencial) permitió presentar, por 

primera vez en España (y quizá en el mundo), una formación en coaching que no 

solo contaba con figuras claves de la tradición no directiva del coaching (como 

Whitmore, Gallwey, Alexander o Downey), sino además, bajo un lineamiento me-

todológico operativo exclusivamente «no directivo» que yo procuraba supervisar 

y transmitir con especial cuidado como responsable docente.
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de un comunicado enviado por David Brown (CEO de Performance 
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2004), de que Whitmore había fallecido el 28 de abril de dicho año, 
a los 79 años de edad, mientras yo aún me encontraba en pleno de-
sarrollo de esta investigación doctoral. El 29 de mayo del mismo año 
publiqué un artículo de despedida en su memoria (Ravier, 2017c), 
que Performance Consultants seleccionó y publicó, junto a otros, bajo 
la sección A Selection of Obituaries and Articles, que aún se encuentra 
en su página Web (Performance Consultans, 2017).

Myles Downey, por escribir el prólogo de la edición española de mi 
libro Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (2017a)4. 
La participación de Downey en la formación de «coaches no directi-
vos» en España fue una de las experiencias más enriquecedoras del 
programa. Su experiencia y trayectoria en Inglaterra contribuyó a 
confirmar la que yo venía desarrollando en España, y que luego se 
extendió a América Latina5.

Antonio Guijarro, quien habiendo trabajado con Carl Rogers en 
el Center for Studies of the Person de La Jolla (California) del que fue 
«Miembro invitado» durante 1973 y 1974, me enseñó aspectos claves 
y eminentemente prácticos de la no directividad desarrollados por 
Rogers, permitiéndome comprender no solo la verdadera actitud y 
competencias indispensables de la ayuda no directiva, sino también, 

4 Dijo Myles Downey, en dicho prólogo: «La decisión de Leonardo Ravier de re-

imprimir su libro Arte y ciencia del coaching: Su historia, filosofía y esencia llega 

en un momento interesante en el desarrollo del coaching como profesión reco-

nocida… no solo es un lugar perfecto para empezar a entender lo que es el 

coaching, sino también una gran plataforma para reflexionar sobre el futuro de 

la disciplina… El libro en su conjunto es un testimonio de su extensa práctica 

como formador de coaches. El núcleo y esencia de su enfoque es “no directivo”, 

donde el “jugador” (coachee o cliente) es quien hace el trabajo: piensa, analiza, crea 

e innova. El coaching no directivo no siempre es bien entendido, por lo que este 

libro es un aporte bienvenido a la materia» (Ravier, 2017a).
5 La esencia no directiva del coaching tuvo especial aceptación y desarrollo en 

México, pero también estuvo presente, bajo mi participación directa y presencial, 

en países como Argentina, Ecuador, Perú o Guatemala (y en muchos otros países, 

de manera indirecta o virtual).
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por comparativa y bajo mi propio análisis, la evolución que la misma 
estaba alcanzando en el coaching.

Jesús Huerta de Soto, quien dirigió mi tesis doctoral en 
Economía (leída en julio de 2015), y a la línea de la tradición de la 
Escuela Austriaca de Economía que se mantiene fiel a los fundamen-
tos praxeológicos (y de la cual me siento parte), por haberme mos-
trado el arsenal teórico y metodológico necesario para comprender 
el modo en que debe abordarse el estudio y análisis dentro de las 
ciencias sociales (no solo de la economía), y que están presentes en 
parte importante de esta tesis. En este sentido, reconozco que, de no 
haber realizado mis estudios doctorales en Economía (fundados en 
la praxeología), esta nueva tesis doctoral en Psicología no habría sido 
posible.

Phil Mullins y Walter Gulick, pertenecientes a The Polanyi Society, 
quienes me facilitaron un material invaluable sobre escritos y 
apuntes inéditos de Michael Polanyi, que me ayudaron a compren-
der, además, y entre muchos otros aspectos, la relación (e incluso 
amistad) que este mantuvo con Carl Rogers6.

Mauricio Benavides, de la Association for Talent Development (ATD), 
quien me facilitó el artículo original de Richard G. Kopff, Coaching 
and Counseling Managers (1961). Artículo que puede considerarse 
como un «eslabón perdido» que muestra la estrecha vinculación que 
existía, desde sus inicios, entre la posición no directiva del counse-
ling rogeriano y la metodología operativa del coaching.

Toda la comunidad de colegas y exalumnos del Máster en 
Coaching Profesional de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), donde, con plena libertad y confian-
za, he podido exponer, probar, debatir y progresar en la propuesta 
central que se presenta en esta tesis. Gracias a todos ellos, y en es-

6 Esta investigación doctoral es depositada en la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) en memoria de Michael Polanyi y Carl Rogers, debido a que sus 

aportes son claves e imprescindibles para entender el surgimiento del coaching, 

su finalidad y singularidad. Sin sus contribuciones epistemológicas y metodo-

lógicas, respectivamente, no habría sido posible la sistematización de la teoría 

general del coaching que presento en esta tesis.
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pecial, a Ángel Luis Sánchez Martín, quien habiendo sido uno de mis 
primeros alumnos en España, confió y contó conmigo cuando ne-
cesitó reemplazar a un profesor en la primera promoción de dicho 
máster. Dicho reemplazo, que en principio sería temporal, me per-
mitió, seguidamente, permanecer como profesor externo de manera 
continuada desde 2015 a la actualidad, y asumir, posteriormente, 
la codirección del mismo, bajo la responsabilidad de coordinar las 
prácticas profesionales de los alumnos (labor que no podría realizar 
sin la colaboración inestimable de Irene Coello, a quien le agra-
dezco también su excelente trabajo y contribución ejemplar dentro 
del máster). Además, agradezco el nombramiento como vocal del 
Comité de Asesoramiento Científico del Centro de Investigación para 
la Efectividad Organizacional Talento UAM, recibido en abril de 2019, 
desde el cual existen buenas expectativas para seguir avanzando con 
futuras investigaciones planteadas en esta tesis.

Luis Villa, Rubí Flores y sus respectivas empresas, equipos de 
trabajo y proyectos, por haber confiado en mi propuesta, haberla 
adoptado en diferentes servicios y formaciones profesionales, y con-
seguir extenderla a gran parte de México. En gran medida, gracias 
al trabajo realizado con ellos, y sus demandas, unidas a las de otros 
clientes (dentro y fuera de México), me he visto impelido a desarro-
llar más a fondo mis ideas, haciendo que finalmente surgieran dos 
nuevos libros, Coaching no directivo. Metodología y práctica (2016a)7 
y Self-Management. Cómo implementar la autogestión organizacional 
utilizando el modelo canvas  (2020b)8. El primero publicado justo 

7 Algunos de los gráficos publicados en dicho libro, por ejemplo, fueron resultado 

de reflexiones personales que realicé sobre demandas directas y específicas de 

Luis Villa, quien me solicitaba mayor claridad o síntesis en la exposición de mis 

ideas en los talleres que ofrecía a sus alumnos. Con el tiempo, tanto las ideas 

como los gráficos fueron evolucionando, y algunos de ellos se encuentran pu-

blicados, de manera actualizada, en esta tesis.
8 Tal y como explico en la introducción al libro  (Ravier, 2020b, pp.15-17), fue 

gracias a que Rubí Flores me invitó (a través de su empresa Grow Incubadora 

de Mentes Creativas) a compartir escenario junto a Edwin Earl Catmull (enton-

ces presidente de Disney Animations y Pixar Animations Studios) en Expo Grow 
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antes de iniciar esta investigación, y el segundo el mismo año en 
que es depositada. Además, ambos fueron coatuores de Coaching 
Humanista. Fundamentos, aplicaciones y herramientas de esencia no 
directiva  (2017b), junto a otros nueve autores  (Evaristo Aguado 
Raigón, Edith Castellarnau, Enrique Espinosa Cifuentes, Gastón M. 
Fau Scotti, José Miguel Griffero Rocha, Julián López González, Jaime 
Molins, Luis Piza, y yo mismo, además, como coordinador) de cuatro 
países (Argentina, Chile, España y México), en el que se publicaron 
teorías, prácticas, herramientas y casos de aplicación del coaching 
de esencia no directiva desde diferentes perspectivas y en diferentes 
ámbitos  (personal, ejecutivo, universitario y deportivo). El alcance 
internacional del reconocimiento de la esencia no directiva del coa-
ching que llegó a extenderse a muchos otros países, principalmente 
de Latinoamérica, acrecentó mi interés en continuar y finalizar la 
investigación, con el ánimo principal de ofrecer un fundamento 
sólido sobre el cual poder soportar la práctica profesional del coa-
ching, su aplicación eficiente, y el futuro desarrollo de la disciplina. 
A todos ellos, que confiaron de alguna u otra manera en el coaching 
de esencia no directiva o sin transferencia frente al mainstream 
ecléctico del mismo, mi agradecimiento más sincero.

Gastón Fau, quien fue un verdadero compañero de viaje a lo 
largo de toda la investigación doctoral. Fue mi apoyo intelectual y 
emocional dentro del arduo proceso de llevar adelante esta empresa. 
Su espíritu crítico, curioso, abierto y de contribución, me ayudó a 
mantener discusiones, reflexiones e introspecciones profundas, muy 
enfocadas en cada uno de los temas que iba tratando, y muy útiles 

2018, celebrado ante más de 1200 personas en el Palacio de la Cultura y los 

Congresos (PALCOO) de Guadalajara (México), en que presenté, por primera vez, 

lo que denominé Las tres verdades inmutables de la autogestión. Dicha conferencia 

evolucionó en un workshop que se ofreció a centenares de directivos en dife-

rentes partes de México, y que finalmente tomó forma de libro. El libro supone 

una expresión evolutiva de lo que implica la incorporación de la no directividad 

como modo de gestión organizacional. Es decir, es una extensión y evolución 

natural de gran parte de los principios presentados en esta tesis dentro del 

ámbito del management.
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que me ha regalado desde que comenzó a observar el mundo con 
curiosidad y expresar su impulso de aprendizaje natural. Además, 
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