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RESUMEN 

Existen numerosa teorlas encargadas de analizar y 
explicar los celos pero la siguiente tesina se apoya en la teoría 
psicogenética representada por Hcnri Wallon en donde define a los celos 
como un proceso ps(quico. 

Dicho proceso psíquico se va edificando desde que se nace 
hasta que se mucre mediante la influencia de la estructura sociocultural 
que lo rodea,. en Intima interacción con las bases biológicas 

La presente tesina tiene como objetivo analizar los 
aspectos que intervienen en la construcción de los celos en la pareja 
desde un enfoque psicogcnético y la manera en que dicho proceso 
psíquico contribuye en pro de la individualidad de la persona. 

La importancia del presente trabajo recae en la manera de 
definir los celos, que permite a la persona enfrentar la experiencia de los 
celos desde una postura constructiva en donde en lugar de llevar a la 
pareja a una ruptura total coadyuva en un proceso de comunicación 
respecto a las necesidades, ideas y valores para su reestructuración y de 
esta forma fortalecer la relación. 

El proceso psíquico llamado celos está determinado por el 
uso de las categorías y el contexto social en que éste se dé uso que es 
siempre concreto e incorporado a una base biológica y conductas 
sociales. De esta forma los modelos cognitivos asociados a los celos 
están (ntimamente relacionados con la estructura biológica y 
sociocultural de las personas. 

La manifestación de los celos debe ser considerada en 
función a la época, conte~to socioeconómico, ciclo vital , etapa de la 
pareja. 

Situaciones que provocan los celos en una sociedad 
pueden no provocarlos en otra, as( los modos de expresar y canalizar los 
celos varlan considcrablcmcntc de una cultura a otra. 

Los celos pueden ser una seilal de alarma que indique 
algunos aspectos de la relación que deben clarificarse y trabajarse a 
fondo, y pueden servir para llamar la atención sobre las diferencias entre 
las ideas y expectativas de cada integrante de la pareja. 
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Introducción 

Nuestro modo actual de vida nos exige una constante interacción 

con los demás. Hoy en dla no se puede concebir al hombre como un ser aislado 

en el tiempo y en el espacio. El individuo pertenece a un grupo e influye en él de 

manera decisiva. Por dicha razón son cada día más los psicólogos interesados en 

estudiar la intcraeción social de los seres humanos. 

En este sentido Valdés, (1998). menciona que el hombre como 

ente social requiere de su movilización en diferentes grupos para la obtención de 

los satisfactorcs que como ser humano reclama dentro de éstos grupos. 

Considera que la familia es el núcleo fundamental para proveer la satisfacción de 

sus necesidades básicas, as[ como el lugar donde se encuentra la respuesta a sus 

carencias para optimi7.ar su proceso de crecimiento y desarrollo. 

La familia provee el contexto para que el ser humano pueda 

crecer y desarrollarse; su importancia recae en la influencia de la integración del 

hombre a su medio cultural. El niilo nace indefenso y dependiente de la familia. 

quien le procura satisfacción de necesidades fisicas, emocionales y afectivas 

(Gonzálcz, 1993). 

Al mismo tiempo del núcleo familiar el niilo aprende a saber 

quién es y qué se espera de él, por lo que es ah! donde el niilo adquiere el sentido 

de pertenencia y donde aprende el proceso de individuación como parte integral 

de un desarrollo sano (Minuchin, 1957 Cit.: en González, 1993). 

De esta .manera. el hogar provee al niño de los modelos de 

identificación que le permiten saber quién es, a través de las transacciones 

diarias que se dan en su familia. 



----------------·-----------
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En concordancia, Gonz.álcz, (1993). plantea que la familia 

proporciona la matriz de identidad a cada uno de los miembros que In componen 

y así a través de In propia identidad es posible iniciar el proceso de socialización 

con el mundo exterior. 

De acuerdo con Pércz y Cols, (1989). argumentan que la unión 

madre-padre-hijo ya no basta puesto que las tensiones y presiones que se 

presentan en el colectivo familiar a partir de los cambios de personalidad del 

adolescente le orillan a desvalori7..ar los vínculos amorosos que tenían hasta 

entonces, buscando así el cxtrailo en la familia para la elaboración diferente del 

amor. 

En In misma linea Bcc, (1984).mcnciona que además de una clara 

identidad, la segunda tarea más importante en la adolescencia consiste en 

completar un cambio complejo de las vinculaciones centrales de los padres hacia 

los amigos. Dicho cambio es paulatino el adolescente comienza a tener una 

participación mayor con sus compañeros primero en grupos pequeños, 

posteriormente más grandes y finalmente en asociación de parejas sueltas. 

De acuerdo con Duphy, la multitud lleva a cabo una función 

altamente importante de servir como vehículo para el desplazamiento de las 

relaciones sociales unisexuales a heterosexuales en el ambiente protegido de la 

multitud; sólo después se desarrolla cierta confianz.a se observan los indicios de 

relaciones de parejas comprometidas entre sí (Op. CiL). 

En los últimos aftos de la adolescencia se ve un incremento en las 

amistades de sexos opuestos. Selman, (1980, Cit. En: Bec, 1984). a partir de sus 

observaciones con jóvenes en los últimos años de la adolescencia considera la 

amistad como algo que comprende una intenlepcndencia autónoma. 
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Albcroni, (1995). seflnla el vínculo llamado amistad integrado 

por dos personas Ílifcrcntc5 que tienen como objetivo recorrer juntos un tramo 

del camino de la propia identidad es decir, hacia el descubrimiento de lo que es 

más importante para cada uno. Es caractcri7.ado por un filigrana de encuentros 

imprevisibles, inmediatos con In persona que proporciona comprensión, 

identificación y complemcntaricdad. 

De esta fonna, la amistad rescata la diferencia donde abre una 

nueva perspectiva constituyendo la confirmación de lo que cada uno piensa y al 

mismo tiempo se ayudan a descubrir lo que le es esencial a cada uno de ellos 

para así definir sus metas. Con el amigo hay comprensión, se aprecia la 

singularidad y la experiencia, se conocen así mismos por lo que se comparan. 

confrontan y se distinguen aprendiendo modos de ser que los llevan n apreciar 

sus diferencias (Op. CiL). 

Las amistades ayudan ·a establecer la etapa para el desarrollo de 

relaciones intimas. amorosas o del matrimonio. 

De acuerdo con Lidz, (1968 Cit. En: Rage, 1996). las dos metas 

principales de desarrollo que debe alcanzar el joven adulto y que le proporciona 

sentido a la vida (puesto que involucra las dos decisiones más importantes de la 

persona). son la elección ocupacional y la elección matrimonial. 

Por lo que respecta a la relación de pareja. dentro del proceso de 

enamoramiento también existe la oportunidad de aportar a la identidad de la 

persona, puesto que puede implicar la fusión de dos personas diferentes 

portadoras de una inconfundible especificidad, donde la individualidad 

irreductible es aprendida y apreciada de manera total. Ese aprecio que siente 

permite que se conozcan y dé valor a su propio Yo siendo ese el momento de 

individuación. Por el contrario también puede darse otro movimiento llamado 
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fusión que produce una convergencia de voluntades que no permite valorar la 

individualidad de las dos personas que intervienen en el movimiento (Op. Cit.). 

De esta forma, a partir del proceso de enamoramiento la pareja 

llega a una intimidad que permite el paso a un mejor conocimiento mutuo y poco 

a poco se adentre la razón donde se hace una valoración de la pareja en relación 

a su estádo ·social, su ideologla, su religión, su filosofia de la vida, formación 

cultural, su profesión, su as¡x."Cto económico, cte., y se define si se desea o no 

entablar una relación con esa persona para formar posiblemente un matrimonio; 

si dicha relación resulta positiva, se mantiene la posición de que el amor siga 

desarrollándose (Laustcr, 1980 CiL En: Valdés, 1998). 

En concordancia Albcroni, (1994), menciona que el amor es la 

instauración de una nueva comunidad, una nueva convivencia feliz en la que 

deberían reconocerse todos, puesto que se trata del desenlace del 

enamoramiento. 

En este entramado de condiciones se evidencia que el hombre 

estructura su identidad a partir de las interrelaciones con los demás por lo que 

constantemente reestructura su personalidad. Es así que mediante el proceso de 

socialización que abarca las relaciones con el Otro inmediato y personificado 

(familia, pareja, amigo, etc.). hasta el vinculo con la tradición y la cultura 

permite que la persona se vaya edificando como individuo. 

Cabe señalar que un aspecto importante dentro de la relación de 

pareja son los conflictos que dentro de ésta pueden llevar a una crisis que 

desenlace en el final de la relación, o bien, la reestructuración de la pareja en una 

nueva dirección y ello generar una mayor estabilidad. 

Del interés hacia la comprensión de los factores que entrañan los 

problemas sociales y la capacidad de resolverlos nos remite al área de la 
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psicología social la cual tiene como objetivo centrar la atención en .las 

regularidades de In conducta humana que surgen del hecho de que los hombres 

participan en grupos; Disciplina que comenzó a tomar forma a partir de In . ' . '', ··' .. ,, .• . .· - · .. 
convcrg~ncia del .interés de indi ... iduos provenientes de úna vnrledaddc cie~cias 
y disciplinas comó ia ~~t;0Pología'_·1a P~icologÍ~ y las~6i~l~gía'(Gonzále7., N.; 
Monrroy, V~; y¿;;.~~~. s:~ Úns); . . . . . '' ~· :e· 

:-~.' -'¡;:<:·-· ;:--,¡- ,;.,~.··-<-~··.~· .·, ... ;--,.. . '; 
í,._;, ~'.~·::·<\,':[,' :.~:. -:_ ·:;5;;¿ :,~··; 

· Wittaker; (1975). define Psicología Sacial eo~o elcstudio de la 

conducta individual unidad principal de análisis do~dt~~. l'c i~tcresan los 

efectos que el hombre ejerce sobre los grupos y los efectos· que a su vez los 

grupos ejercen sobre él. El estudio de los grupÓs en si pertenece al campo de la 

Sociología. En contraste, el estudio de aquellos aspectos de la conducta 

determinados por otros hombres o por los productos de la cultura pertenecen a 

varias áreas de la psicología. 

Uno de los aspectos de interés de la Psicología Social es el 

relacionado al patrón emocional del individuo se trata de la interacción en la 

Relación de pareja. 

La pareja es un importante ámbito de expresión de la 

ambivalencia del deseo, pero su lenguaje es complejo y contradictorio (Lemairc, 

1986). 

Considerando a In pareja como grupo estructurado se describe una 

evolución longitudinal en el tiempo, a condición de señalar en ella etapas 

fundamentales que merecen una observación detallada (Op. Cit.). 

Los principales procesos son: elección, formación, evolución o 

desaparición de la pareja humana procesos que se viven en periodos de crisis 

especificados dentro del lazo conyugal como un lazo amoroso de larga 

duración; son a la vez condiciones eventuales de destrucción de la pareja y 

TESIS r~, .. · J 
FALLA DE(_;~·: .. : ;~fJ 
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condiciones indispensables p~ su creación o para su recreación repetida (Op. 

Cit). 

Dado que la pareja es considerada como grupo estructurado que 

tiene una evolución longitudinal en el tiempo, es necesario considerar la relación 

amorosa implic~ !1ll proceso que tiene relación con una multiplicidad de factores 

o mejor dicho variables del amor: genero, madurez emocional, y momento de 

ciclo de la pareja (Wozcscr, J 993). 

Como ya se mencionó la relación de pareja normal atraviesa en su 

evolución por un ciclo de varias etapas en las cuales el amor toma facetas 

distintas. 

Asimismo existen tres líneas o dimensiones alrededor de las · 

cuales se asume la interacción que constituye una pareja como objeto de estudio: 

1 ).Limites. Consiste en el estudio de otros factores incluidos en Ja 

diada: padres, amistades, carrera, diversiones e intereses. 

2).Intimidad. Estudia oscilaciones en distancia geográfica y 

emocional a través del proceso de vida compartido. 

3).Poder o jerarqula. Analiza como está distribuido el poder en la 

pareja. 

Uno de los principales problemas que pueden surgir dentro de la 

dinámica de pareja en un periodo de crisis son los celos que pueden llevar a la 

infelicidad de ambos abarcando la inflexibilidad y la falta de confianza en si 

mismos. 

Prácticamente la mayoría de las personas sentimos celos tanto en 

la relación de pareja como en otras formas de relación Intima. 
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lníluyentcs psicólogos y populares escriiorcs que se han ocupado 

de In sexualidad y di:! matrimonio hán rebatid.o In ÍdeÍl. de que los celos son una 

prueba de amor, y hun confirmad~ que son más bi~~ una prueba de inseguridad 

personal y falta de confinil~ eri el ~omprui~~ci y~¡; lu relució~ (Nolli, 1965). 
-. -· -. - . ._. '.':" .·.·.: .-.·;' ""'.' ;' :..." '.·>·,".-,._ ,;- . :¿~, 

En · PsicoÍogin;'· la· definiéión de los celos ·comporta afectos y 

emociones coní~lejaS, y él Í~divlcluo celoso es una ~erso;a ávida y .deseosa de 

algo; Sommers, (1990), señal~ que estos celos surgen C'uando s~'considern al ser 

amado como d~minio de uno, se le trata como si fuera un objetó y se' reivindica 

la propiedad priv~da sobre él, por lo tanto considera los eel~s como algo que ya 

se posee. 

Igualmente, Tordjman, _ (1989), .refiere. que los celosson la· 

expresión de una frustración o senti;nie~tri d~ propiedad, de un sentimiento· de 

desvaloriwción con respecto a I~ j~rfu:qula ~cÍul o del temor a la percÚda de 
·- . •;,>··---···- . - . . 

prestigio del individuo o un grupo.--.· 

,-- .. ··"'"''" -.. _. 

El sentimiento de, celos no respeta sexo, edad, parentesco, clase 

social, cultural, etc. La person~_c_~loSll desea controlar y poseer (Rage, 1996). 

Se puede decir que los celos son sentimientos universales, y en 

este sentido no son patológicos. La conducta que evoca es lo que con frecuencia 

resulta irracional de tal manera que los celos pueden ser "malos" o "buenos" 

dependiendo no tanto de lo que sentimos sino de lo que hacemo:; y de la fonna 

en que actuemos de acuerdo con lo que sentimos (Op. Cit.). 

Los celos en cuanto afán de dominio es una de las más potentes 

fuerzas que dominan los fenómenos de actividad humana puesto que aun 

asexuados, surgen desde los primeros años infantiles. Es típico el ejemplo de lo 

mal que se siente un niño -hijo único- con el nacimiento de su hermanito que le 
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resta su condición de centro exclusivo de las muestras de afecto de sus pudres y 

parientes (Clanton y Smith, 1981 ). 

Losceloú<Íman muchas formas puesto que las reacciones celosas 

son diversas pero invarlabienicntedesagradables. 

l:lescriibfa~~d~ un tbno fuertemente moralista los celos son vistos 

como una falla" de l~,p;;~<Í~~idad en la mayor parte de los textos literarios que 

abordan el te.'.na: . . 
. . ' . 
,· ·"'~ . . 

Sin e·~b~¿; los celos han cobrado otra dimensión. Se les suele 

considerar pollticá ~ id~~lógicarnente ilegltimos. Se dice especialmente que 

surgen cuando 5e: considera a la persona amada como una propiedad, nsl el 

celoso comete .wi d~bl~ ~rlmen: tratar a una persona como si fuera un objeto y 

reivindicar su p'rol'il:d~d prlvada sobre ella (Sommers, 1990). 

Cuando se los menciona en textos psicológicos los celos son 

clasificados como emociones complejas a diferencia de otras como el miedo y la 

cólera que son emociones simples (Op. Cit.). 

Ya sea desde el punto de vista psicológico o literario en donde se 

estudien los celos concluyen en su carácter doloroso y hasta torturante. 

La psicologla cree encontrar en el resentimiento el ingrediente de 

los celos, estableciendo que los celos son distintos en cada celoso. 

Existen diferentes concepciones sobre la presencia del 

comportamiento celoso en el hombre desde diferentes enfoques teóricos como el 

biológico, el sociocultural y el psicológico (Valdés, 1998). 
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El enfoque biológico es uno de los aspectos más radicales puesto 

que se refiere a una tendencia básica de todo ser vivo tanto animal como humano 

a sentir celos (Op. Cit.). 

En dicha postum además de considerar los celos como instintivos 

se les considera emociones atávicas, es decir se tmta de una tendencia heredada 

de nuestros'.ásccndcntcs de tal manera que los celos son un proceso básicamente 

biológico (Op. Cit.). 

Por otro lado, el enfoque sociocultuml remarca la influencia de la 

época rodeada de un contexto socioeconómico, normas religiosas incluyendo el 

papel de la mujer quien ha reivindicado y conquistado su subjetividad 

(Tordjman, 1990 Cit. en: Valdés, 1998). 

Asimismo también señala que la estructura de personalidad del 

celoso puede ser explicada en base al proceso de aprendizaje desarrollado en dos 

planos: la estructura sociocultural y la vivencia infantil. En donde la primera 

impone una expresión de nuestros sentimientos y muy a menudo los sugiere 

también; en cuanto a la segunda en la niñez, la escena familiar impone los 

estereotipos de la monogamia y exclusividad que postulan la posesión de un 

compañero y las frustraciones afectivas que están en la base de los celos (Op. 

Cit.). 

A partir de la primera infancia, se aprenden los celos de las 

personas que lo rodean, de lo que ve, de lo que oye, y de sus propias 

expcriencias(interpretadas según lo que haya aprendido hasta el momento). La 

mayor parte de este aprendizaje es informal, no estructurado y muy sutil con el 

que adquiere gradualmente ideas, expectativas acerca de los celos implicando la 

elaboración de una manera particular de interpretar los celos y también la 

manera en que reaccionara ante ellos (Op. Cit.). 
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También d~nmte la adoles~encia es importante la fonnnción de la 

propia versión de_l~s é~Jos (lúesto qJe 111 surgir las primeras experiencias de 

interés sexual, .. dé compcti~ió~/ de amor, de perdida y de recuperación 

contribuyen n f~;,,i·afdc~~~~pt~~~e se ha~e el joven de lo que son los celos y 

de cómo debe ~nfren~~ ~ ~iío'~ (Pért:Z, t 989). 

_Para el creciente número de personas que no se casan pronto, el 

principio de la edad adulta puede ser una época de varias e importantes 

relaciones amorosas, cada una de las cuales puede modificar In interpretación 

que una persona hace de los celos y su susceptibilidad a ellos. Una relación 

importante desemboque o no en el matrimonio, representa problemas nuevos. Se 

hace necesario aprender las experiencias de In persona amada, sus sentimientos 

sus valores con respecto a In sexualidad, In fidelidad, los celos. 

Este es un aspecto interesante de una relación que se inicia; la 

sinceridad y la confianza en este momento pueden ayudar a los compañeros a 

elaborar una comprensión conjunta de los problemas relacionados con los celos. 

Cabe mencionar que las condiciones socioculturales modulan la 

expresión de los celos de manera distinta en el hombre y la mujer la respuesta 

femenina es articulada en torno a los estados depresivos y comportamientos que 

privilegian el mantenimiento de la relación afectiva por encima de los 

sufrimientos soportados, mientras en el hombre reacciona con una conducta que 

exalta su valoración pcrsonnl, interesado en reparar la afrenta recibida por su 

amor propio, enfocándose hacia la búsqueda de otra compaflcra (Tordjman, 

1989). 

Igualmente, (González, 1993 Cit. en: Valdés, 1998).seflala que la 

manifestación de los celos debe ser considerada en función a una época, 

contexto socioeconómico, nonnas religiosas y principnlmente el papel .que juega 

el sexo femenino en la sociedad. 
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. . 
Para· <lar solución a la .. problemúticu <le parcju no ·sólo es 

indispensable una perspectiva sociológica· sillo partir <le un marco teórico qui: 

ayuden a dilucidar los factores involucrados desde la psicología que integra 
:- ' - ; 

tanto aspectos .biológicos, sociales, culturales. 

Dentro de los mús sobresalientes marcos teóricos que tratan la 

problemática de pareja son la teoría psicodinúmica. la tcoríu de los sistemas y la 

teoría conductual. 

Dentro del marco teórico psicodinámico, en las intervenciones de 

terapia de pareja son posibles después de una comprensión en profundidad, tanto 

de los procesos intrapersonales como interpersonales de cada integrante. 

Imponiendo ni clínico una percepción de In organización dual, ni mismo tiempo 

que una percepción de los procesos psíquicos inconscientes de cada persona por 

separado (Lemaric, 1986). 

Mediante In entrevista se recoge un material rico y especifico 

sobre el funcionwniento psíquico de la pareja. Así mismo, dicho material refiere 

In problemática personal de cada una de las partes n In vez significando In 

organización interna de los procesos inconscientes de In pareja. Otra manera de 

análisis dentro de la perspectiva es n partir de In comprensión de los procesos 

comunes y sus interrelaciones; considerando n In pareja como grupo, y las 

manifestaciones de cada uno de sus integrantes como expresivos de un discurso 

colectivo. Así es como se puede cntender·unn cierta dinámica de evolución de In 

pareja. Finalmente dentro de dicho marco teórico se analiza también a través de 

determinismos sociales, socioeconómicos o socioculturales y de sus pertenencias 

de clase; donde la manifestación o gesto expresivo de un consultante puede 

interpretarse como la traducción, por una parte de necesidades personales y otra 

de la problemática común de pareja y a su participación latente en tal conflicto 

(Op. Cit.). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIG:!:N 



IS 

Por lo que se ·refiere a In perspectiva sistémica parte del énfasis de 

Ju familia -sobre la. parcju- la cual es definida como un sistema hemostático en 

el que el cambio de una de ·sus partes, traerá cambios en otra de ellas. 

Conccptualizu n In pareja como un sistema abierto y circular, abarcando 

principios de totnlidad, homeostasis y equifinulidad en que Ju interacción 

consiste en una acción de mutua influencia entre los componentes de la diada, 

emergiendo en una relación no incluida individualmente (Valdés, 1998). 

Así al considerar al hombre como miembro de un sistema 

familiar pem1ite tener una visión amplia y completa de su existencia y ofrece la 

posibilidad de observar Ju manera como se comporta y desarrolla a través de las 

diferentes etapas o fases por las que atraviesa a lo largo de su vida. La 

perspectiva sistémica sostiene que el hombre a lo largo de su vida enfrenta 

varias experiencias que pueden modificar su desarrollo, por lo que el 

conocimiento del ciclo vital de la familia proporciona un marco de referencia 

que promueve la comprensión de los diferentes fenómenos por los que atraviesa 

el hombre durante su vida (González, 1993). 

Por otro lado, la perspectiva conductual focaliza a la pareja como 

la relación interpersonal cuyo mantenimiento está sujeto a la regla general de 

intercambio de reforzamiento. En la primera fase de la pareja, etapa del 

enamoramiento, el cortejo, el noviazgo, y luna de miel, se maximiza la tasa de 

refuer.w y se minimiza la tasa de castigo, ya que la pareja interacciona en un 

marco restrictivo, idealizando al compañero con una futura vida en común y 

creando un gran número de expectativas de refuerzo exageradas. Se concibe u la 

pareja estabilizada, con una relación satisfactoria, con un sistema de interacción 

en el que se produce reforzamiento positivo en un gran número de áreas de 

funcionamiento para ambos miembros. El sistema de interacción implica una 

interdependencia respecto al funcionamiento de cada integrante de la pareja, de 

manera que una cambio en cualquiera de ellos repercutirá en la interacción 

provocando un resultado diferente (Valdés, 1998). 
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El marco teórico de Ju psicologíu conductual se interesa por las 

causas que provocan o hacen surgir un conflicto, enfocándose en las áreas de 

interacción marital, en las que de acuerdo con (Garcíu y Gonzálcz, 1986 Cit; en 

Valdés, 1998). son las siguientes: Interacción sexual, división . de 

responsabilidades, cohabitación, actividad o profesión, actividad social, 

comunicación, independencia personal, independencia del cónyuge. Dichas . 

áreas se encuentran interrelacionadas, sin embargo, existen algunas que. ocupan 

un papel más importante y en las que se encuentran deficiencias con mayor 

frecuencia como son la comunicación, interacción sexual, reforzamiento 

reciproco y solución de problemas. La solución de acuerdo a este enfoque se 

encuentra en definir In disfunción en determinada área y reestructurar la 

perspectiva mediante el entrenamiento en habilidades necesarias pnra superar el 

conílicto. 

Finalmente, un marco teórico no tan clásico en la practica de 

terapia de pareja es el Psicogenético donde tiene como principal representante al 

médico, filósofo y psicólogo Henrri Wallon, se centra en el estudio de la 

persona concreta desde el origen de su vida mental superando el dualismo y 

reduccionismo operado por teorías tradicionales puesto que retoma el psiquismo 

como una integración producida de lo biológico y lo social donde la persona 

funge como centro integrador. 

El periodo inicial del psiquismo es un estado de indivisión de In 

situación exterior y del sujeto mismo. Conceptual izando al hombre psiquico 

integrado por el inconsciente social y el inconsciente biológico cabe mencionar 

que el primero se refiere al equipo biológico hereditario, cuyos sistemas y 

funciones son inconclusas en el momento del nacimiento y llegan 

progresivamente a su maduración; mientras que el segundo es el medio cultural 

que proveerá o no a las diferentes funciones la ocasión de manifestarse, de 

expandirse o desaparecer (Wallon, 1975). 
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Asimismo. Wnllori, (Op. Cit.). propone una concepción dialéctica 

del psiquismo que implica que el hombre sen capuz de modilicar a su medio 

nmbiente pero a su vez éste es mi>dificado por sus propias modificaciones. De 

cstn manera. recnlca In importancia de In socialización en el individuo puesto 

que de acuerdo asu concepción de individuo pslquico no existe con anterioridad 

a las relncioncs sociales que lo constituyen. Por otro lado, esta consciente de 

que la persona atraviesa por distintos momentos a lo largo de su vida y propone 

su teorla de los estadios del desarrollo dirigidos n la creciente edificación de la 

persona dentro de los cuales cada uno representa cierto tipo de relaciones con el 

medio que en ese momento son predominantes y que le confieren un estilo 

particular. Conforme se accede a cada uno de los estadios los comportamientos 

preexistentes no desaparecen solo se integran a los nuevos y son reorganizados. 

··, . 

La ~~todologln de Wallon parte del principio denominado "La 

regla metodolcS~i~-: de los conjuntos" que consiste en tomar siempre en 

consicl~riéióri~i"c~nJúnto al que pertenece el hecho y estudiarlo yendo del todo 

-a las pari~~S no ~~mo lo hace la psicología experimental de ias partes al todo. 

Así, estudia un hecho psicológico situándolo en relación con varios conjuntos; 

es decir que efectúa varias comparaciones: normal-patológico, nii\o-adulto, 

psiquismo animal-psiquismo-humano, y donde a mayor número de sistemas 

contemplados enriquece la explicación (Clanet, C., Laterrnsse, C .• y Vergnaud, 

G., 1984). 

En resumen, la psicología genética busca la explicación de un 

hecho desde sus orígenes y para ello lo hace entendiendo al adulto por el nii\o 

por lo que se remite a los diferentes estadios por los que atraviesa. As! inicia de 

una in diferenciación en las primerJS etapas de la vida en donde predomina el 

_ principio de maduración biológica hasta llegar a una diferenciación total del 

-iricÚ~iduo donde nacen nuevos tipos de organización dotados de condiciones y 
·: .'• 

estructuras propias más complejas donde además de lo biológico existe lo social. 
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De acuerdo a lo descrito ~nterio~entc y: puesto que el inurco 

psicogénetico ofrece una alternativa de cXplicación a partir del. conocimiento 

evolutivo del ser huma~~ 'dand~ :igual iniprii-tancia a los~ Óspectos biológicos 

como a los sociales el pré~e:~te, tdb~j~ ~~. ri~oyarlí en dicha teoria para la 
' ' ··~ ' . ·- - ' . '· ~; :' .. ·, 

explicación del fenómeno psÍquieh llamado~elo~. 
<1> ,::,·:, < :~:;~~~~~~-.. · ,, . ·?\~: 

El objcti~c(cie1;;1lre~~~Í~, t.;r~ajó' es analizar los aspectos que 

intervienen en la coñ~~c~ióii'icí~~i~s .c~los. en la pareja desde un enfoque 

psicogénetico y la maru:;:;.;~~·;íjué 'éstcfproceso psíquico contribuye en pro de la 

individualidad d~ hi •· Ji~~o'fa: '.:~ <•!;\ . ·· . 
-:· ,{: :·~.-- ... - .. '. 

Lá' im~~cill\del . trabajo recae en el hecho de que las 

experiencias dé las pcrsom1s que enfrentan los celos en el contexto de la vida 
J -~ ' • • ' - ' -

cotidiana acarrean conflictos principalmente en la relación de pareja. 

Hasta hace poco tiempo, un cierto grado de celos era considerado 

por la mayoría de las personas como algo "normal" como una prueba de amor. 

En esas circunstancias, se esperaba que en cualquier relación íntima se sintieran 

y se expresarán celos en alguna medida. Y la forma correcta de dominar los 

celos consistía en tenerlos controlados, es decir asegurándose de que no diera 

lugar a la cólera, violencias, o a la destrucción de la pareja (Nolli, 1965). 

Actualmente, los cambios en las ideas acerca del sexo, de la 

intimidad y de la relación intima han inducido a muchas personas a cuestionarse 

de la normalidad de los celos. 

Los. celos y sus manifestaciones no son intrínsecamente, sanos y 

buenos ni insanos ni malos. Los celos se convierten en un problema cuando 

•interfieren en el buen funcionamiento de un estilo de vida o relación que ha 

elegido una persona. 
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··En lu medida en que consumen un exceso de energía cmocionul 

provocan hoslilidad, separan n lns personas y ofuscan su pensamiento, los celos 

rcsultnn ser un problema (Nolli, 1965). 

Algunos sentimientos derivados de los celos se expresan de un 

modo . menos constructivo: con un golpe, con crueldad verbal, con una huida, 

con largos asedios de sospechas paranoicas. Es evidente que algunas reacciones 

de celos, algunas manifestaciones de este sentimiento son patológicas, es decir, 

son claramente perjudiciales pum el bieneslnr del individuo y para su rclución 

con los demás (Op. Cit.). 

Retomando las consecuencias del sentimiento de celos cabe 

sei\alar el desencadenamiento de bajn auloestima, sentimientos de angustia, 

ansiedad y depresión las que a su vez afectnn otras áreas además· de In relación 

de pareja como la interpersonal y familiar. 

Se hace evidente cuando por ejemplo en una relación matrimonial 

existe una ruptura a consecuencia de In presencia de los celos donde la persona 

afectada emocionalmente sintomnti2Jl de manera flsica su problema, o bien, 

intenta suicidarse, abusar de bebidas alcohólicas. También las consecuencias van 

dirigidas a la tercera persona que esta involucrada en el problema siendo 

agredida de manera sulil con agresión verbal, o fisica pudiendo llegar a un grado 

critico en el que se llegue hasta el pretender o lograr desaparecer a dicha 

persona. 

. No necesariamente se quiere enfati~ problemas de pareja en In 
. - . - ~-. - ~ - . . - - . ·. 

relación matrimonial sino más bien prevenir desd~ .un sector no menospreciado 

de parejas que soliciten una consulta y que no son casadas. 
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Es importante cnfutizur que .el significudo de los sentimientos, 

expresiones y conductriii propios de los celos no son constantes en lodus las 

personas, ni en todos los momentos . 
.. .... , ' 

be e;lll inaneni el' ~nfrentumicnto de la persona con los celos 

puede ser destructivo· o ser el camino para la recuperación de aspectos de la 

pcrsonalidud descuidados o reprimidos. En donde los celos pueden ser un modo 

de reforzar la autoestima de la persona. 

Los celos pueden lllmbién señalar el principio de un dialogo 

constructivo en la pareja puesto que la manifestación de éstos es un elemento 

desencadenante de un proceso de comunicación que du lugar a la clarificación de 

necesidades, significados, ideas y valores. Y a partir de éste análisis dar lugar a 

acuerdos que permiten reducir el dolor de los celos y fortalecer la relación. 

De acuerdo a lo anterior los celos pueden ser un proceso 

interpersonal muy útil, pueden ser una señal de alarma que indique que algunos 

aspectos de una relación deben clarificarse y trabajarse. Los celos pueden servir 

para llamar la atención sobre las diferencias entre las ideas y las expectativas de 

las dos partes, sobre los cambios que se producen en éstus ideas y expectativus, o 

sobre la necesidad de cwnbiar el contrato implícito en la pareja (Nolli, 1965). 

En •base a lo expuesto.. el presente trabajó constará de tres 

capltulos. En el primer capitulo se abarcilrán · 1as etapas por las que atraviesa la 

pareja: Elec~iÓnde ~arejiÍ; ~onformaciÓ~d~ la pareja, evolución de la pareja y 

rupturadela .. paraje:•' > <1·'·:){\• .r:·;'c U' ' -- /;_ ; -. , .. ,,,;" .. \if ... :<.·~-.;fr\\ 
"~>~ .,... ..~:~~~-, ~:>.·.;:}~ .. ~-~~-.:-~'.~.:~.~t.f~.F.~J.>· · ·:,_,··. i;:.'.;~: - ::"::- ; .. 

· · .. E(cápltulo dós i~~lui.l'IÍ;ieI~pro~~~~·· psíquico llwnado celos 

contemplandci s~'cielinI~ió;;/Í~d·~;~ri~íÓn ~e' 10:S reacciones celosas en el niño, 

el adulto y sÚs dif~re~~ias•;n:~1'ho~b~~ l~~ujer. 
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Por lo que respecta al tercer capítulo se cxpondnín los 

fundamentos teóricos y metodológicos <le la teorla psicogenética: psicologla 

genética. el sislcma wnlloniano, conceptos clave, los procesos psíquicos, los 

estadios del desarrollo, In noción de crisis y conílicto, In mctodologln de Wnllon 

y el análisis de los conjuntos. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones se analizará el proceso 

psíquico llamado celos desde el enfoque psicogenético. 



CAPITULO 1 

Etapas 
de 
la Pareja 
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Desde el principio de lu civili7iíeión el terror u lu soledad hu sido 

una de las grandes amenazas de lu humanidad. 

La forma más obvia y productiva de evitar la soledad es el 

establecimiento de relaciones íntimas y constructivas con fos demás. Pero la 

solución es mucho más complicada de lo que parece, ya que el sendero de la 

intimidad está atestado de múltiples barreras que han surgido del fondo eultuml 

del individuo, de sus necesidades personales y de sus temores particulares. El 

desarrollo y la supervivencia de la intimidad tienen un prospecto desolador para 

uno o ambos miembros de la pareja puesto que con el transcurso de los años han 

intemalizado sentimientos de desconfinnza, aislamiento y rechazo, o han 

desarrollado mecanismos protectores indebidos de retiro o de introversión. Estos 

caracteres de aislamiento han constituido las marcas de nuestros tiempos (Me 

Cary, 1983). 

Los sentimientos actuales de desconfianza y de aislamiento 

provienen de diversas fuentes, erosionando estructuras sociales; esfumando los 

papeles femenino y masculino, que en una ocasión estuvieron bien definidos; la 

confusión por la identidad de la persona y sus finalidades; los cambios 

geográficos forzados por las transferencias del empleo, necesitando de diflciles 

y a menudo penosos procesos para formar nuevas amistades. Todo esto ha 

impuesto una cuota que es la carga pesada en la seguridad y confianza personal 

(Op. Cit.). 

La facilidad de los viajes ha extendido la lista de los conocidos, 

pero poco ha hecho para mejorar la calidad de la amistad y mucho menos para 

iniciar una relación de pareja. 

Las relaciones íntimas profundas y satisfactorias entre los amigos 

afladen un sentido inmerso de bienestar al comportamiento del humano, siendo 

un primer paso para llegar a la relación de pareja. 
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Amur y ser amado es u.nu de lus preocupaciones fundumcntules 

del ser humano. 

Dichos necesidades y el amor qu.e illlpÍica .ser; atr~ldo por otra 

persona y sentirse ligado a °ella por ~n tiempó crean a ·la ra°n1ilia .. 
¡ • •.'.·_<, .'1 

:: .. :.:.i~ ... :.·.:· _/,~. ·- .,;-. ····--
,.._,~·:P.\~.~ .. :.:::.::'-.." '-,;·:...,,~ -

Las parejásHegana unirse·~·travésdcl mlltrirh°,nio o· unión libre, 

:,:,:::.";:::0:::~;~;~~%t1~it)~¡i~¡¡\Ó~o ~m fu ,¡, 
: ·.-::._. _·.~2:-;';,_··; :./• • ¿-,:~~~:-~>. 

Desafortunadamente, el jÓven' adÜl~~\¡ue plénsa en la elección de 

pareja, 110 se ha tomado con f~éue~~i~'.ei tl~.Ü~~ . ri~~esario para tener una 

definición razonable del amor y as! valorar lo que el amor significa para ellos 

como individuos (Rage, 1996). 

La formación de In pareja es uno de los ospectos más complejo y 

dificil del ciclo de vida familiar por la enorme trascendencia que tiene esta 

decisión. En la mayorla de los casos las personas no están preparados para tomar 

esta decisión. Esta situación es vista como la transición al gozo y al placer, pero 

sin tomar en cuenta ninguna de sus dificultades, ni la calidad del compromiso al 

que se comprometen (Op. Cit). 

Por lo antes mencionado, éste primer capítulo presenta las 

etapas por las que atraviesa la pareja siendo las siguientes: Elección de pareja, 

conformación de la pareja, evolución de la pareja y ruptura de la pareja. 

El hecho de hacer mención de dichas etapos no quiere decir que 

· forzosamente la pareja atraviese por todas ellas pues puede ocurrir de manera 

variada dependiendo de la experiencia vivida por la pareja. 
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1.1. Elección de pareja 

Iniciamos este apartado, mencionando que la elección del 

cónyuge es una de las tareas más dificiles, en especial en In primem etapa de éste 

periodo. 

. .. · .. ' 

La eléccÚSn .de ·co~pnftcro puede estudiarse desde diferentes 

ángulos según se co:risidere de 111~cio principal la problemática de relación del 

sujeto con su objeió, }:1 -~~tr;;c~ierito. de los procesos diádicos y de las 
... ·--.;<";_:,,·' .• .,,....,_· 

interrelaciones, o In relncióri del.origen social. 

La · inv~stig~ci6h c~ld~dosa .del proceso de elección de pareja 

arroja en In nportÍlciÓnde~t.i1'Bj~~-:~~stentlldos en In litemtura. internacional, 

estudios cuya1/cci~~Í~l~if~~~~'jl'~I~ Já'~~rticipación de distintas variables n In 

vez y co~ di~tlntb¡,i~~:·:''.~f:W}: 
~· '}~. -·_:-1. ~: ~< -"~:...'. 

Por· un ·indo se encuentran aquellos como el realizado en In 

Universidad de Minnesota, según la cual en la elección predomina el azar. Sus 

hallazgos fueron obtenidos de la investigación de 74 variables simultáneas con 

las que se exploraron a 738 parejas de gemelos y sus respectivas esposas. 

Seftalan los investigadores que unos y otros electores elegidos, lograron su 

objetivo sin estandarización ninguna, por lo que impllcitamente se propone que 

la fuerza que determina dicha elección repite simplemente el modelo animal, y 

que actúo aparentemente, de modo azaroso (Lyken y Tellegen, 1993 Cit. En 

Souza y Machorro, 1996). 

Como es evidente un primer filtro para la elección de pareja es 

la proximidad ya que se comienza por elegir entnl JllS person~'.<i~e se conoce, 

las que se ven con cierta regularidad; pero entre los que conocemos no resulta 

ser una elección al azar (Bee, 1984). 
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La extensión del campo de los elegibles se sitúa puro cada uno en 

el espacio muy restringido donde ha crecido y se desenvuelve. 

El verdadero problema para los futuros cónyuges no es tanto 

elegirse como encontrarse. Para encontrarse necesitan en gran medida de la 

sociedad y una especie de complicidad de los adultos. Y si logran encontrarse, la 

elección no se produce enseguida, pues tienen que aprenderá conocerse y a 

descubrir si concuerdan (Lcmnirc, 1986). 

Retomando lo anterior partimos a un segundo filtro el cual se trata 

de la familiaridad percibida en donde su principio básico de atracción no sólo es 

entre los posibles novios sino entre los amigos en si (Heider, 1958; Neweomb, 

1956; Byrne y Nelson, 1965 Cit. en: Bee, 1984). 

La bomogamin es una de las formas de selección a la que 

generalmente recurre la mayoría de las personas para casarse puesto que incluye 

similitudes en el aspecto de misma raza, principios religiosos, clase social, 

niveles de educación e intereses semejwites (Op. Cit .. ). 

En concordancia el sociólogo 'Alain Girard menciona lo 

siguiente" ... Aunque los ~ientos ya'.~~ s~ll arreglados, siguen sufriendo una 

serie de presion~~ exterio~s, Hay un alto: grado persistente de hornogamia social 

y cultural ent~ ¡()~ cónyug¿~ (Lem~re. 1986). 

Así' ·~bié~ acuoso.s estudios sociológicos estiman que la 

velocidad, frecuendii;"satisfacción fisica y emocional de la elección de pareja 
'. ·;:·· , ..... 

son determinados por'el carácter de la relación y las redes sociales en las que la 

pareja está . inmers8 · (Schutnm y Laumann, 1995 Cit. En: Souza y Machorro, 

1996). 
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Girard, (1959 Cit. En: Lemnirc, 1986). remaren lu importuncin de 

detenninacio~cs so¿lalesqúe eiwuelven por todns partes a los jóvenes cuando 

entran n In vida· ndulÍ~ tnnto' por el cnsnmicnto como por el ejercicio de una 
,.• 

profesión. 

Asi .·tenemos que la elección de pareja es una etapa compleja 

donde los fa~tores ·i~volucrados actúan en difere~tes niveles, ya sen con 

influencias s~~ial~~. cultúrales y económicas todas ellas con un papel importante 

(Bobe. 1994) . 

. Los aspectos relativos a los elementos que determinan la elección 

de pareja y que se encuentran ligados a tas condiciones que viven las personas, 

como la distribución cambiante de la población, el crecimiento de las zonns 

urbanas y la movilidad geográfica de las personas, que facilitan su aproximación 

entre los jóvenes de uno u otro sexo y propician un mayor número y libertad de 

relaciones, lo que no permite que los individuos elijan a su pareja al azar, y que 

las posibilidades para tal elección se vean parcial o totalmente restringidos a 

factores concretos (Souza y Machorro, 1996). 

En concordancia el sociólogo Alain Girard menciona que "la 

distribución cambiante de la población y el crecimiento de las aglomeraciones 

urbanas, In movilidad geográfica acrecentada son las ocasiones más frecuentes 

de aproximación entre los jóvenes de uno y otro sexo, y su mayor libertad de 

relaciones, no hacen que los individuos puedan elegir al azar a su cónyuge. En 

realidad las posibilidades de elección están estrechamente limitadas"(Lemnire, 

1986). 

As! entre los factores que intervienen en la elección de pareja 

están los relativos a la educación, la familia. el contexto sociocultural y las 

condiciones económicas, geográficas y políticas (Op. Cit.). 
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Sin embargo, tules factores pcr se no hacen que In gente elija lo 

que no quiere (en caso de que lo sepa). Muchu5 veces el .individuo se siente 

alentado o presionado por el medio para elegir con mayor homogeneidad In 

pnrcju que ;,n~cesitiÍ", pcir lo que busca p;im~rdialmente, en u~ medio particular 

(Sou7..n y Mnchórro, .1996) . 

. Cndn vez que: su~ge unn nuevapnreja para fonnnr una familia se 

reciben los embates de la sociedad y sus valores culturales. Con frecuencia hay 

casos en el que los padres no están preparados para dejar ir n los hijos. La fonna 

que tienen para lograrlo es presionar o manipular n los hijos para que los 

complazcan en lo relativo n su trabajo, elección de carrera y selección de 

compañero matrimonial (Bee, 1984);· 

El funcionamiento de los valores y normas morales de la sociedad 

limita de lleno, las posibilidades de encuentro de los participantes y por el otro 

los impulsa a tener relaciones sexuales, habida cuenta de sus necesidades 

fisiológicas, en función de su edad, atracción y apetitos naturales. En tnles casos 

existe una interacción estrecha entre la estructura psicológica de los individuos 

mantenidos en la inmadurez afectiva y la presión propia que ejerce el grupo 

social, donde la dependencia de los sujetos a las normas culturales es mantenida 

en esos medios, ello se apareja a los aspectos sociopoliticos intrínsecos que 

modifican In elección de pareja (Souzn y Machorro, 1996). 

Puesto que es indudable que el individuo no llega a In edad adulta 

- época de elecciones significativas y diflcilmente reversibles - sin estar 

nítidamente diferenciado por su educación, por su contexto sociocultural en el 

que ha pasado su infancia, por las condiciones geográficas y económicas. Todos 

estos determinantes entrecruzados introducen muchos elementos que van a 

orientar sus elecciones fundamentales, especialmente la del compañero 

principal. Se tiene entonces que es el grupo familiar de origen el que orienta esta 

elección (Lemaire, 1986). 
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- - > ·~~· -_·. - . - ' -_ - _· ... : ,.__ : -~-; -.· . . ' 

Lu cstrcchu dcpcnd~ni:iaufcctiviÍ y cultural 'con respecto ul .medio 

de origen deja a algunosjóvc~cs·~;~~r~~d de.s~famili~ ;·de lasnormas 

sociales coercitivas, que pucdcri "obliknrÍÜ~·; ¿~~;:se furid~mcrital~entc en caso 

de embarazo no deseado.·· '~ .~:', ':;:. ~-. ,; ' 

. -,; "~' . "; ',,' 

Dive~ opinion~s como ~e ~encionó anteriormente sugieren In 

participación de los asricict'ci~"s~~i~les\alcs c~:n~ lá Homogamia y otros aspectos 

culturales entre los jóv~n~s ca.;';~ f~~i~rcs det~rm,lnantes de la elección de pareja 

(Rousell, 1975 Cit; E~·s~~ y ~~chorro, 1996), pero la tensión actual existente 

entre los val~res cultural~s y sociales parece haber favorecido más a la 

hcterogamia en los criterios efectivos de elección conyugal en la mayor parte de 

los casos. 

Pese a todo persiste una cierta espontaneidad para.Ja elección de 

pareja, que se expresa en función de los deseos de In persona involucrada y lo 

llevan n la manifestación afectiva particular (Op. Cit.). 

Los estudiosos sociólogos permiten considerar algunas 

circunstancias donde JCI~ . factores pslquicos inconscientes no tienen la 

posibilidad de permitir una selección espontánea. 

En In Universidad de Michigan se desarrolló una teoría 

contextual-evolutiva para explicar la elección de pareja en una concepción 

predominantemente psíquica, involucrando mecanismos conscientes e 

inconscientes. 

Consecuentemente, señalan Jos investigadores, las preferencias de 

elección evidencian In evaluación de: Accesibilidad sexual, fertilidad, búsqueda 

o evasión del compromiso, procuración inmediata y disposición de recursos, 

certeza y autenticidad para la paternidad, valor real global de In pareja en 

relación con el proyecto (Souzn y Machorro, 1986). 
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Ln postura psicoanalítica señala que los mecanismos 

inconscientes que in11uycn en la dinámica de relación de pareja y por tanto, en 

las motivaciones de elección de un compañero para constituir una parejo tienen 

su origen en las fantasías inconscientes que constituyen ~I fondo en~ocional de In 

atracción mutua; pero también son Ju base· que. determina la. intensidad de . tos 

conflictos de In pareja (Bobe, 1984 ). 

El inconsciente es dinámico e influye activamente en los 

individuos y en el matrimonio. Las personas viven In realidad externa en función 

de su realidad interna. La manera como se establecen las relaciones con el 

mundo externo esta influida por las vicisitudes de las primeras relaciones de 

objeto ya que las relaciones iniciales son la base de las relaciones posteriores. 

Los modelos·de reacciones establecidas al inicio persisten como características 

individuales; por ejemplo: en la formo de expresarse, de encontrar satisfacción y 

de tolerancia a la frustración (Op. Cit.). 

Como se menciona anteriormente en In teoría de las relaciones 

objétales la comprensión de las relaciones humanas se desarrollan desde su 

inicio en la infancia y como éstas experiencias son la base de toda relación 

posterior incluyendo la de pareja. 

Los motivos inconscientes inl1uyen en la atracción sexual y 

afectiva. La apariencia de la pareja puede ser muy distinta a la de los 

progenitores, pero se puede observar que alguna característica fisica o 

camcterológica tenga relación, o bien concuerde o se oponga (Bobe, 1994). 

Para Freud el amor se origina en la sublimación de la sexualidad 

donde el objeto amoroso es el medio para obtener la satisfacción de las pulsiones 

sexuales que apuntalan en las pulsiones de autoconservación. Esto es amamos al 

hombre que nos recuerda al padre o a la mujer que desempeña el papel materno 

(Wosezer, 1993). 
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En las relaciones umorosu5 se dcséú reércar el contacto con el 

primer objeto,>con Ju f~tusi~ que tuv~. Estus>c~pcrÍ~~eiusque se reprimieron 

influyeron en el· atractivo· ~xu~l; afectivo y.otros aspectos hacia In persona 

escogida como ri~r~jn (~()'hi;, J 994): > .; · ' ' 
.; •. -~ ', 0_,: :.' ,< 

;¡•, 

. De csia forrn8, In el~éción d~ objeto no puede ser cualquiera, ni es 

indiferente se enc~entra inti~~~eht~ ligada a'Jn historia personal del sujeto. 

La c:xperien~ia a~~;nui~a del trabajo psiconnnlftico (Etchegoyen, 

1988 Cit. En: So~ ; M;¡ch~~; '1996). tanto como la psicoterapia de pareja y 

de familia (Sati~, '1964.,'t96~; A~~erman, 1966; Minuchin y Fishman, 1987 Cit. 

En Souza y Macho~; 1996). confirman la razón de este análisis ni poner en 

evidencia qué los dif~·~~~~s cnructeres de los objetos están marcados por In 

historia individual. 

En In relación de pareja o bien se busca el cónyuge que ofrece la 

gratificación de las necesidades del inconsciente o se intenta evadir de una 

relación frustrante en la fantusia y/o en la realidad con In familia de origen, o 

bien se consigue el objetivo de reconstruir una situación de dependencia (Bobe, 

1994). 

Lo que orienta la elección de pareja es Ju esperanza inconsciente 

de verse aliviado de los conflictos intrapslquicos mediante la utilización del 

compañero elegido; esperanza de que en la atracción recíproca desempeña un 

papel decisivo base de la estructura diádica. Lo que crea la fuerza de atrucción 

mutua especifica es fundamentalmente la percepción inconsciente de una 

problemática común, con maneras complementarias de reaccionar de manera 

simultánea sobre él otro (Lemaire, 1986). 

Los patrones inconscientes se pueden cambiar a l_o largo de 

la vida de la pareja, excepto si predomina la rigidez en la estructura psíquica. En 
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cuso de querer repetir Ju vieja simbiosis mudrc-hijo/a; constituyc-unu pareja de 

tipo fusiona!. Cuando en el individuo predomina él yo ideal , y:por tanto, un 

aspecto de omnipotencia narcisista, se b~sca ~~ la pareja la_'.rcllli7.11ciól1 de la 

fantasía (Bobc, 1994). :;\·,;j': _·. ' ,)' _ :.: >y .. :;:;:·'' < . · 

oo.,,gru ~ ;::: ~::%;/~J~~iT~~~;f~o/~if~,f&r~ 
Souzu y Machorro, 1996). Los .efectos ~siq~{co(de ia est~tificaciÓn de género • 

afectan a hombres y mujeres de nlanera diferente. 

Construyéndose preferentemente en y hacia lo afectivo, las 

mujeres enfrentan el noviazgo con el temor de que sus sentimientos sean 

lastimados. Blanco de los discursos y las experiencias inmediatas centradas por 

lo general en la figura de la madre y en las amigas, las adolescentes aprenden a 

mirar a los hombres como potenciales agresores. El "todos los hombres son 

iguales" es Ja consigna ·casi invariable cuando su afectividad resulta dañada. 

DetráS d~l te~or rt1r ~i ~irtual daño a sus sentimientos, las niñas tienden a tener 

una t~rn;..im~ Ílltuici6~ ~r la fragilidad de las relaciones amorosas(Pérez, 1989). 

···· ·~ .. --,)r~~~,-~~~ · de una intimidad t:tn<>Cional entre los mujeres se 

construye'ron desde la infancia desembocando en una expresividad de los _ 

sentimientos que contrasta con la parquedad de los hombres. Entre ellos, la 

cuestión de la intimidad sentimental es menos percibida en función de que sus 

relaciones con los amigos es más amplia; el grupo no es casi nunca el espacio de 

reílexión sobre sus sentimientos amorosos (Op Cit.). 

Además de los objetos originales, hay otras personas en el mundo 

del niño (abuelo/a, tío/a, hermano/a, primo/a, o una persona muy idealizada). 

que pueden tener una gran importancia en el mundo interno y externo (Bobe, 

1994). 
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Existe una evolución que se produce en relación con el aumento 

de In movilidad que conduéc a· un~ mayor posibilidad de elección a una menor 

dificultad de accc~o (~ otros medios. La movilidad crecicntcticndc n aliviar las 

coerciones y las el~c~ioncs\puéd~n'scr ~ás individualizadas en In medida en que 
' ' ~.,' ·~·-1: , , . . : ' . ' 

éstas coerciones sean más podc~Sás (Leín.nirc, 1986). 
_. -·,_J-.- . •. '" - .... 

·--·-·, 

Gim~,qp._Ci_i.; ~~rrÍn~aq~~ a Ci~~os niveles sociales y en ciertas 

condiciones geog~fi~iis ~ hlstóCÍi:iiS; los candidatos posibles al casamiento, se 

dan en un número exiremadam~nte reducido para un individuo determinado. 

Esde ~drrtirllr el hecho de que a pesar de la importancia que tiene 

In relación de p~a '~11 el indl~iduo éste sólo sea educado por sus padres para 

que en un futur~ ~~ª e~paz de responder n expectativas que tienen que ver con su 

futuro profe~i~nal y ec~nómico dejando de lado uno de los. aspectos más 

importantes de In vida del ser humano. 

De acuerdo con Souza y Machorro, (1996). cuando el clfnico 

investiga los motivos para elegir y formar una pareja, es habitual olr que In 

respuesta sólo mencione una descripción que sólo alude ni marco d 

circunstancias espacio-temporales que se asumen responsables de la condición 

que llevó a In unión. En donde da In impresión de haber llegado a In elección por 

exclusión que por deliberación desposándose asl con In persona que queda y con 

In que según se cree puede dar satisfacción a sus deseos aunque éstos no sean 

necesariamente claros o cxpllcitos para sí. 

El casarse y formar una familia es un asunto tan importante que 

merece una prolongada reflexión. 

En un estudio reali?.ado en la Universidad de California, 

Berkeley, se señaló una interesante y lógica conclusión respecto de In vida en 

pareja que involucra In sugerencia de una buena elección conyugal. Estudio que. 

incluyó la participación de matrimonios de mediana edad longevos mostrando 
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unu reducción del potencial ngresivod~stin~d~ n' los conflictos y un mayor 

potencial nlplncer endilbreñtes ~eas ele la vidii, niveles equivalentes de salud 

lisica y mental y meno~~ dif~rcncins de génem co~ respecto n las fuentes de 

placer y grn~ificaciÓ~ (s~u~ y: M~~Íio';:f~, l. 996): ·.•. 
:";,·.,, 

''. ,:< 

.· 1.8. cnracterÍzn~ión' de·. In gente joven di~puesUl n crear. una nueva 

familia debe. tCl~~i~~.~i~~A~')?s di~Íintds' fn~~ores que ~vaÍúen su panorama 

sociOc~onó~i~~.'sus_~pé~to~ ~~~lográficos, psicósÓciale~ .Y medicosexuales, en 

la inteligen~ia que ~cl~ facior p~édei~dividuÍilme~te y en cónjunto afectar d 

manera imP<;rtimÍe l~~nlud iÜcli~idual de In p~Jayln sociedad. 
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1.2. Conformación de la pareja 

Una vez elegida In pareja: ésta resulta ser alguien "especial" sin 

ser diferente a los demás; Ío importante es el tipo de relación extraordinaria 

establecida con ella. 

Esta. etap·a. de I~ l'areja se trata de un tiempo de optimismo, 

excitación y esperanza' q~e ~~ i~terp~etado por la pareja como un contrato de 

promesas, con el cual.' se mide. la experiencia futura. Para algunos es el 

enamoramiento con un tinte romántico, mientras para otros es más pasional. Sin 

embargo el común denominador es la sensación de expansión y entusiasmo. 

Predomina la vivencia de bienestar y felicidad en el que el deseo y la experiencia 

sexuales están en su· punto más alto. Las tradicionales diferencias de genero 

pierden su rigidez, de la misma fonna que otros limites de la pareja (Wozeser, 

1993). 

Desde la postura psicoanalltica, esta fase es la llamada "Luna de 

miel" dond~ los enam~rados no se critican nada y no sólo se lo perdonan todo, 

además de que 5e supone ignoran el defecto y la debilidad del elegido pero lo 

que sucede es más bien que prevalece la idealización que niega la realidad y 

genera una verdadera transfiguración subjetiva del elegido. Es en este momento 

cuando los miembros de la pareja se sienten parte del otro, fundidos en una 

fusión en la que desaparecen los limites entre el uno y el otro (SoU?.a y 

Machorro, 1996). 

Para Alberoni, (1994). el enamoramiento es un proceso en el cual 

intervienen dos personas solas que se presentan como objeto de pleno deseo y 

que pertenecen a dos sistemas separados con caracteres inconfundibles los 

cuales viven una experiencia extraordinaria que crea un movimiento o estado 

naciente. Así el enamoramiento se presenui en contraposición a la costumbre de 
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los intereses y lus instituciones desafiando su valor radicado en su naturalc7.a no 

siendo un capriCho. pcrsÓnal .sino un movimiento portador de proyecto y creador 

Ningún . razon~iento, ninguna negación alcanza a anular la 

esperan7.ll espontA~eiíd~I ~~ctllltuinierito. Cada uno si~nte intuitiv~~entc que se 
,· ' ' ' ' ·. ,,. . . '' ··- '• /, . - .,, . 

dispone a vivir algo,riuevo, que suprimirá las. relaCiones aiitério~s; idealizando; 

negando In realidad, es deci(t'ransfigurando al elegidci (Op: Cit.): 

. En el marcode la relación ent~e l~s' dos c~mpÓnentes de la pareja, 

cada uno se si~nte como. fiuuiido con el otro, colllo . formando parte de él -. . ·: . ---·-

fusión que· representa· algo más que la posesión, una especie de grado más 

avanzado en la desaparición de los limites del yo, y en todo caso de los limites 

de uno y otro (Op. Cit.). 

El enamoramiento es un hecho con un comienzo definido que se 

manifiesta como revelación siendo perfecto desde el inicio, es éxtasis pero 

también tormento nace sin reciprocidad y va en su búsqueda. Surge de la chispa 

entre dos individuos que pertenece a dos sistemas separados e incomunicables, 

se buscan y se unen transgrediendo las reglas; no existe sin la diferencia, sin el 

dilema, sin el obstáculo en otras palabras no hay necesidad de instaurar otro 

sistema de diferencias e intercambios es decir, de fundar otra institución 

(Alberoni, 1995). 

De esta forma queremos ser vividos como únicos extraordinarios, 

indispensables por el que es único, extraordinario e indispensable por lo que el 

enamoramiento es monogámico es decir exclusivo. Así cada personal individual, 

somos diferentes de las otras y lo sabemos, pero sólo en el enamoramiento 

nuestra individualidad irreductible es aprehendida y apreciada de manera total. 
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El aprecio que sentirnos nos permite apreciamos u nosotros mismos y dar valor u 

nuestro yo este es el rnovilllient~ de Índividualización (Albcroni; 1994). 

, .... ' ·, .· 

Por ot_ro_ laclo, ·el enamoramiento tum_bién pÓne en acción otro 

movimiento en ciert~ seritidÓ opuesto al primero, ~Id~ la fuÍ!iÓn el cual produce 

una convergenci_n de'voluntad~s ;donde ~mbOs:quicren~n la vez lo que es 

importante pum ~~ªuno e~ dcéir, presiona parn 'ciJ~ ¡ru; pr~fcrencias diferentes 

converjan pura ~ori~iit~i; Ü~~ Í.~il:ii voluribid (Op~ Cit.). 
·.:·,. 

-As! el enamoramiento es ni mismo tiempo, necesidad de fusión y 
·. ··."; ·' . .' . 

de individualización;_cs buscar lo esencial para ambos, pero los dos proyectos 

individuales 'so~ -diferentes, chocan alimentándose el enamoramiento de ésta 

tensión de lo diferente que debe hacerse único. El enamoramiento obliga a 

cambiar precisamente por que las dos personas son diferentes y quieren 

manifestar plenamente su personalidad, realizar lo que en profundidad si desean 

y al mismo tiempo quieren hacerlo juntos es decir buscar el sentido del propio 

destino (Op. Cit.). 

El estado amoroso, especialmente en el momento de la 

constitución, tiene un valor de maduración, que siendo variable en cada 

individuo, puede llegar a tener un carácter decisivo en algunos, separando 

totalmente en su existencia lo que era antes y lo que será después (de la 

experiencia), a un punto tal, que ese espacio madurativo resulta comprensible 

(Souza y Machorro, 1996). 

El enamoramiento es abrirse a una existencia diferente, un estado 

naciente donde se rehace el pasado puesto que ha adquirido otro significado a la 

luz de su nuevo amor de tal manera que In nueva comunidad que está formando 

puede aceptar las cosas pasadas, las antiguas amistades y las viejas relaciones 

transformándolas. El enamoramiento nos transporta a una esfera de vida superior 

en el que se elige entre él todo y la nada; constituyendo una reestructuración de 



38 

afectos, de todas lus relaciones en tomo a un individuo siendo un estado naciente 

totalmente alejado de la vida cotidiana (Albcroni, 1994). 

Cabe mencionar que el estado de enamoramiento no depende en 

absoluto de la propiedad del otro; es pura y simplemente, nuestro modo de ver 

(pensar, sentir, percibir, imaginar, etc.). un sistema 'cat~gori~I i~terior de la 

estructura de nuestra mente. Construye su objeto apru1i~'ciéj~ c~tegorias del 

estado naciente y al no poder tomar a una persona ,qúe ~xlst~'t~.i~fi~urada en la 

imaginación construye su objeto puro e ideal. EÍ ~bJe,ío'::pi;;;r~~i~;, lo nma no 

deja de ser real, el nmado aunque prodú~tÓ de lo irií~gl~~i~;*~rÓ sólo de una 
-.~~.=.:.··:> 

imaginación que se hace proyecto, que quiere' modificíir' la fealidnd pnra 

realizarse y encarase en el mundo (Op. Cit.)),;{;'';;;,~:'.~~¡;,?, , / 

-~"'- ;·~:!:; ~f,3;,:f:~t?X~ ;-.,, 
En el enamoramiento él yo'é~'irii~o pierde valor en relación al yo 

de In fusión amorosa, apartado casi por coIIÍpléÍ()'(le aquello que era. El yo ha 

renacido y su esencia está en el renacimiento. As! el enamoramiento no tiene 

como meta satisfacer los deseos de un individuo o afrontar sus problemas, sino 

constituir una nueva sociedad donde el respeto por el individuo es regenerado 

cuando la sociedad está constituida y vuelve a ser esencial la comprensión 

reciproca (Alberoni, 1995). 

Retomando lo mencionado anteriormente tenemos que, el estado 

naciente es transitorio el enamorarse es transitorio, el enamorarse termina en 

amor es decir, es la instauración de una nueva comunidad. 

Una vez que la pareja está integrada, existe un lento proceso de 

descubrimiento, reconocimiento y respeto por la persona en sí, tal y como es en 

realidad. Ahora el nmor que apunta a la esencia aprende a satisfacer los deseos 

empíricos y concretos del ser nmado buscando lo que le gusta y descartando lo 

que no le gusta, penetrando en sus preocupaciones siendo éste el primer paso del 

enamoramiento al nmor. El enamoramiento puede continuar, llegar a institución, 
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y entonces se transforma• en amor rcclpro~~: estable. y profundo. (Alberoni, 

1995). 

Es el amor la virículn~lón m6s estable, duradera. a la cual tiende 
.. , ,._ ,• .. ,, :- '. 

el enamoramiento en .cuanto poriadordc proyecto.• 

1..8 pareja ~n~orada· puede sucumbir o no en el matrimonio 

donde la icÍea d<:I rri~'tniri~ni<J como sacramento no es sino In transcripción 

ideológica, .. institucional, de esta experiencia profunda y primordial de los 

amantes enamorados (Alberoni, 1994). 

En la decisión matrimonial el principal factor es el grado de 

identidad personal sólida, adquirida en el proceso de separación de la familia de 

origen .. El sentido del yo determinará el estilo de relacionarse lntimnmcnte. 

Como ejemplo en muchos de los casos la elección matrimonial de un joven 

adulto "dependiente", será con mucha probabilidad lo que no quieran sus padres 

(sumisión). o precisamente lo que no desean (rebeldía). (Rage, 1996). 

La formación de una pareja conyugal, compuesta por un hombre 

y una mujer, supone la constitución de un vinculo amoroso caracterizado tanto 

por el mutuo atractivo sexual como por In expresión de afecto y ternura (Bobe, 

1994). 

· 'oc acue'nfo' con Masters y Johnson, (1978 Cit. En: Rage, 1996). 

dicen que la' alpacid~d \de un hombre y una mujer para comprometerse 

sexualmente ~itíre ~51;• depénde de su predisposición para dar y recibir placer en 

todas sus roriiiw!. La rcl~ción sexual les permite expresar sus sentimientos en 

cualesq~iera •de las 'f~rmas que les parezcan deseables en ese momento puesto 

que es una de revelarse como persona y pareja. 

Maslov, (1968 Cit. En: Rage, 1996). sugiere que el matrimonio 

entre personas sanas y que se realizan es una combinación de sentimientos y 
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decisiones intelectuales; Se siente que In elección es uccrtadu donde los actos 

cognoscitivos de ambos conlinnan o no sus sentimientos pero dicho proceso de 

confinnnción y convergencia reciproco tienen lugar de diversas maneras en los 

individuos que intervienen en In relación. 

Del mismo modo, Enid · Bnlint~ menciona que. el rnatrimonio es 

algo más que la reunión. de dos pcrson~ y adopÍa él tennino "~ntidad;, que otros 

autores traducen por "diada". Confinnn ·que -la vida interna fonnnda por los 

deseos, cspcl"lll17.llS, desil wiiones y temores de. un cónyuge interactúa con los 

mismos elementos del mundo interno del otro (Bobe, · 1994). 

Asimismo el autor sugiere tres niveles fundamentales o 

subsistemas que están relacionados íntimamente entre si, pero que pueden variar 

de importancia pnrn mantener la cohesión de In diada en diferentes fases. El 

primer subsistema es el de los valores y ramas socioculturales. La homogamla 

en el nivel social es un factor de cohesión inicial entre algunos matrimonios. El 

segundo subsistema es el de lo~ "yo centrales" que es el elemento consciente y 

correspondiente a las nonnas personales. Y en tercer lugar el aspecto 

correspondiente a las fuerzas inconscientes que se refiere n las relaciones 

objétales (Op. Cit.). 

Cabe señalar, la importancia de In preparación interpersonal para 

el casamiento, mediante las cuales cada individuo se prepara para asumir el 

papel de esposo o de esposa. se libera de otros vinculas, modifica su fonna, al 

menos cuando la naturaleza de tales lazos podrían entrar en competencia con el 

nuevo vinculo amoroso y finalmente existe una adaptación a los tipos de 

gratificación reciproca que evolucionan cuando se constituye la pareja (Lemaire, 

1986). 

El aprender el rol de cónyuge no es una tarea sencilla puesto que 

presupone limitar las p;6pias necesidades en beneficio de una relación que se 
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iniciu cambiando los mecanismos que hastii cnton~~s prolteían seguridad 

emocional, e integrando un sistema de seguridad emociónal intci-no, en el que se 

incluya ni compañero. No sólo tratando de vivir una relación de yo-tu sino más 

bien el prcpiimr él nosotros (Roge, 1996). 

Glick y Kessler (1980 Cit. En: Rngc, 1996). mencionan que ésta 

etapa tiene como tareas fundamentales la preparación personal para asumir el rol 

de esposo o esposa, separarse _ o modificar In liga con relaciones cercanas que 

interfieren con el compromiso requerido para la formación de la pareja y 

acomodarse a los patrones de gratificación e interacción marital. 

. , . 
. . "·~ . 

.. · ) Aslíl'iisrrio, los autores scilalan que las tareas mencionadas 

anterlormen;~ '~iih"Í 1~vana desarrollar otras tareas: identidad como pareja. ajuste 

sex~I; si~t~·~<~ ·aé~omÚnicación, patrón de relaciones con familiares, patrón de 
. ·.' .·· -. -:~:>; !.:i/ ;\'. > ~ ·.~';' ·. 

relaci~nes contlJllistndes, patrón de trabajo y diversiones y finalmente patrón de 

toni~;d~ ,d~ci~l~~~ (Op. Cit.). 

_En la joven pareja la boda aparece como un hecho ambivalente: 

esta es vista como una ilusión. Es un ritual que puede facilitar el proceso 

familiar, pero también lo puede obstaculimr. La boda marca un cambio de 

eslntus, lnnto en la nueva pareja como en los familias de origen. Si se les da más 

imporlnncia al evento social, pero se pierde la finalidad, que es unir a las dos 

familias, entonces se corre el riesgo de que el objetivo no se logre desde el 

principio del matrimonio (Rage, 1996). 

Por su parte Willi, (1975). Cit. En: Lemnire, (1986). insiste en la 

necesidad de una clara delimitación de la pareja para su funcionamiento normal 

y establece cual es su principio: en una pareja armoniosa la relación debe verse 

como privilegiada y distinguirse netamente de otra relación que cada uno pueda 

tener fuera de la pareja, mientras que en el interior de la misma sus miembros 

deben tan1bién llegar a diferenciarse netamente uno del otro. 
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. ' - - ··.- ',· - .· " 
Dichas dclimitacióllcs ya sean entre los componentes de la pareja 

y los demás de~n ~e~ ~~;~cp~i~lcs para los i~~crcsados y p~ lo~ tercero~ a la 

ve?~ sin ser, noobsta~t~. cÍ~~~siadri rígidos o impcrm~blcs (Op. Clt.). 
. . ·. · .. _'.' .·. '::>: -~-· ·--

LÍl estabilidad 'C!el vlnc~lo dependerá de un~.: s~rl~ . d~·. fact~res 
procedentes de cada u-no de los 11liembros de la parcj~ y de su int~rnceión. 

Carl Rogcrs, (1961, Cit. En: Rage, l 996~}:~~gl~re proveer a la 

pareja de elementos capaces de sustituir el · Ílnclaje anterior eón los padres 

logrando crecer en independencia y libertad todo ello bajo los siguientes 

requisitos: Adquirir la capacidad de aceptar y tolerar las regresiones no 

patológicas del compañero; que se presente la seguridad de ofrecer y tener 

consideración y cuidados del compañero, que exista la seguridad de poder 

compartir un amplio espectro de intereses comunes y analizar juntos los 

elementos que intervienen en la formación de la nueva pareja: el significado del 

matrimonio, los cambios de roles, el control de la natalidad, el choque de los 

valores en algunos aspectos y las tradiciones familiares y sociales diferentes. 
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1.3. Evolución de la pareja 

A partir de la postura psicoanalltica una pareja satisfactoria y con 

buenas perspectivas es la que tiene la capacidad de dar y recibir, de poder 

afrontar los sentimientos de frustración y hostilidad, de soportar diferencia~ 

individuales. Una pareja que vive estas condiciones es aquélla en la que hay un 

intercambio, cooperación, creatividad, resolución de la tensión dialéctica; 

capacidad de objeto interno de la pareja de tipo total, sin identificaciones 

proyectivas masivas. Es decir, con capacidad de reparación, que conducirá al 

crecimiento y desarrollo de la pareja (Bobe, 1994). 

En esta etapa madura del desarrollo humano donde él yo .y él 

nosotros se conjugan, nutren y generan armoniosamente la individuación (él yo 

diferenciado). y él dialogo (él nosotros diferenciado). son partes 

complementarias de un mismo proceso. De tal forma que en él dialogo fa 

diferencia no es evitada sino se utiliza para enriquecer a la pareja puesto que el 

objetivo es responder de manera completa y congruente. Asl mismo cada uno 

acepta con responsabilidad su propia vida y los patrones de relación son 

flexibles (Wozeser, 1993). 

Por su parte Rage, ( 1996). remarca la necesidad de la confianza 

en la auto expresión significando esto que la persona madura no teme ser ella 

misma en la mayoria de las situaciones. En la etapa de evolución la pareja 

aprende a trabajar en cualquier situación con madurez y confianza su potencial y 

capacidad de enfrentar las situaciones que se le vayan presentando. 

Asl es primordial la confianza, que impide la sensación de ser 

tomado por ventaja, con la certeza de una retribución en el futuro cercano. 



. . . 

Puesto que en In etapa d~ ~volu~ión el e~pÍrltu é~ ~levú<lo ~ri su 

capacidad para reconocer ladifcrcnciii y 1~ ~¿~pl~jid~d en las ~itwici~ries en ella 

predomina la miidure7, : la .. n;6ion~liclad, el compromiso . y" la negociación 

(Wozeser, 1993). 

El ; amar. 8c presentarla de una manera madura, respetando las 

diferencias, procurando el· bienestar del otro y disfrutando su individualidad 

teniendo que ver con una estrecha relación que incluya la madurez emocional y 

el amor propio a través de la vida en pareja (Op. Cit.). 

En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro, significa 

unión a condición de preservar la propia individualidad. El amor es un poder 

activo en el hombre capacitado para superar el sentimiento de aislamiento y 

sepamtividad que le permite ser el mismo manteniendo su integridad (Fromm, 

1980 Cit. En: Souza y Machorro, t 996). 

Se manifiesta el "verdadero amor " en el que cada ser es el 

responsable de su propio amor en cuanto a intensidad y duración, y se dice que 

sólo quien es capaz de ponerlo todo en juego por el otro y de cultivar su propio 

crecimiento y el proceso de su maduración es verdaderamente capaz de amar, 

para ello es importante que se respete la personalidad de la pareja y sólo se 

puede respetar lo que se conoce, por lo que se requiere también simpatfa y 

conocimiento mutuo (Rattner, 1987 Cit. En: Valdés, 1998). 

Uno de los aspectos muy importantes en la relación de pareja es el 

valor de la crisis conyugal. De acuerdo con el ideograma chino que simboliza la 

crisis encierra dos aspectos: peligro y cambio. Se puede decir que en una época 

de crisis las cosas están desequilibradas. No obstante, la crisis no marca 

necesariamente el final de la relación por lo que puede ser una apelación a una 

realidad más profunda y ~onesta (Rage, 1996). 
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El que oc~mln crisis en In pareja se considera normal, pero las. 

consecuencias de éstas. pÜcdcn ~~r diversas. La observación evolutiva de las 

parejas n través dc(.traliajo ,·dlnico, permite detectar el fenómeno de 

desconfirmación o' de¿~aliri~ación que aparece con motivo del conflicto 

conyugal, en contras!~· .. : c~rl · .el 'proceso de confirmación inherente a In 

instauración dcÍ. procc~~\í~oroso en donde la descalificación critica ocurre 
., '·.,,,.. '·'., ·:· 

habitualmente y es moderada en ocasiones; con frecuencia es enmarcada por 

racionalizaciones que provoi:an los diferentes aspectos cotidianos concretos o 

bien ciertas deformaciones culturales. Tales racionalizaciones debido a su 

traslape, originan procesos de doble mensaje que impiden a los involucrados 

comprender su interacción y su participación especifica en los conflictos, e 

incluso también la posibilidad de salir de ellos al estimularse una lesión afectiva 

(Souza y Machorro, 1996). 

Insistiendo en el proceso de desconfirrnación mutua, como 

consecuencia de una crisis, es considerado uno de los fenómenos dentro de la 

dinámica de pareja; aunque no siempre las consecuencias son siempre negativas 

puesto que puede presentarse como una forma atenuada y latente que da 

oportunidad a los cónyuges a revisar su propia estructura y reorganizarla 

progresivamente a través de una crisis que protege a su vez de crisis mayores, 

como una especie de preparación. L . .ll:as ocasiones la descalificación mutua es 

intensa, lesiva, simultánea por demás dolorosa, y entonces lleva a rompimientos 

dramáticos (Op. Cit. ). 

De esta forma, el término crisis es singular, no porque exista una 

crisis principal en la existencia de todas las parejas, sino porque es en ocasión de 

los fenómenos de crisis cuando se reorganizan los vínculos que, precisamente 

por su renovación, le dan a la pareja su aparente estabilidad (Lemaire, 1986). 

Precisa aclarar que el proceso de crisis como proceso dinámico es 

necesario y fundamental para el crecimiento de cualquier relación, en particular 
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-··'· ,._ -
para el. desarrollo de la tarea de redeliniCión operacional de metas y objetivos 

(Souza y Machorro, 1996). 

Asimismo, un efecto positivo, de las crisis.repetidas es el llevar a 

los individuos a una mayor autonomía y una mús clara delimitación del yo 

individual situación que generalmente resulta dificil. 



47 

1.4. Ruptura de la parcju 

Se habla con frecuencia de crisis de pareja: de si In edad promedio 

para el matrimonio se ha elevado ligeramente, de que son ahora menos jóvenes 

las parejas estables que hace algunas décadas; de que el divorcio es mucho más 

frecuente ahora e incluso de que los individuos divorciados ahora reinciden en el 

matrimonio más pronto y más veces que antes (Souza y Machorro, 1996). 

Estudiar la separación amorosa es revisar el tránsito por una 

condición afectiva y humana especial; cuando el precio a pagar por aquel placer 

perdido resulta muy grande, aparecen en igual proporción la. frustración y el 

dolor. Las percepciones tenidas acerca de la ruptura están íntimamente 

vinculadas con las actitudes parentales acerca del matrimonio y su satisfacción, 

pero más especialmente con la insatisfacción y, en consecuencia con la 

separación (Taurand, 1991; Fishel y Samsa, 1993 Cit. En: Souza y Machorro, 

1996). 

Con la posible excepción de la muerte del cónyuge, la ruptura 

matrimonial constituye la más profunda y grave causa de reestructuración vital 

para un adulto en la sociedad. Casi todos los individuos presentan una serie de 

reacciones emocionales al divorcio, tales como baja autoestima, confusión 

acerca de los roles sociales y sexuales, sentimientos de angustia, ansiedad, 

ambivalencia y depresión. Tales problemas emocionales influyen y son 

influenciados por problemas en otras áreas y afectan a las subsiguientes 

dificultades en las esferas prácticas, interpersonales y familiares (Del Barrio, y 

Domenech, 1993). 

En concordancia Sauz.a y Machorro, (1996). enfatizan que la 

calidad de la relación marital influyen determinantemente en el_ ambiente 

afectivo y emocional y éste participa en la salud fisica y en la producción de 
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cnfermedudcs somotomórlicns como el usmu y las disfunciones sexuales. Así la 

depresión, baja autoestima e ínsntísfacción marital se asocian irremisiblemente a 

la dinámica de pareja. 

El dinero es un sistema simbólico pam expresar problemas de 

valor. Habla de la forma en la que valoramos y somos valorados. Es mensurable 

y se puede hablar de él, más fácilmente que de los sentimientos que acompañan 

a su empleo. El dinero es asociado al poder y por tanto al control (Rage, 1996). 

Las relaciones de poder se encuentran por una parte ligadas a las 

relaciones de dependencia entre sus integrantes, en particular a la inequidad de la 

relación de dependencia (Souza y Machorro, 1996). 

En este sentido, muchas personas calculan su propio valor 

personal comparando sus ganancias o posesiones con las de los demás por lo 

que para mucha gente, la lucha por ganarse la vida o mantenerse solvente o para 

hacer frente a una competencia económica, representa una de las principales 

exigencias de la vida llegando a ser causa de estragos y engendrar crisis a 

menudo más devastadoras que las del sexo y la auto identidad (Allport, 1961 

Cit. En: Rage, 1996). 

Cuando la mujer trabaja, en general participa más de las 

decisiones del hogar toda vez que contribuye a su mantenimiento y en la 

mayoría de los casos, asume un poder más trascendente y utiliw una función 

persuasiva y participativa más convincente que cuando desea pero no tiene 

percepciones. Ahora bien muchas parejas, se toman conílictivas precisamente 

porque ella trabaja y produce, razón por la cual el cónyuge toma a mal su 

actividad, que entiende debiera ser dedicada a él y por consiguiente se siente 

herido, como si la actividad productiva (profesional o no), de su pareja 

significará une especie de incapacidad o deficiencia personal hacia él (Souza y 

Machorro, 1996). 
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En una época tan dificil desde el punto de vista de la cconom in en 

la mayoría de los ca5os wnbos miembros de la pareja tienen que trabajar para 

enfrentar este tipo de problema significando así situaciones contradictorias para 

ambos cónyuges: El esposo tiene que comprometerse, además de su rol 

tradicional, en una persona activa dentro del hogar, con los hijos, con In 

esposa ... La mujer por su lado duplica sus esfuer;:os como esposa, madre y 

profesionistn o trabajadora para ayudar a los gastos familiares, y en no pocos 

casos, enfrentar los conflictos de sus distintos roles. Sin embargo, tiene sus 

ventajas el comprometerse juntos a lograr que la familia salga adelante en sus 

planes, pero con un compromiso activo e integral de ambos (Rage, 1996). 

No se niega In importancia del dinero en la vida de la pareja, 

espceinlmente en una sociedad en constante inflación como la nuestra pero el 

problema es la importancia que tiene este aspecto en el "lugar que.se le da en la 

esenia de valores" · 

De acuerdo con lo anterior, el área económica es una de las 

causas más frecuentes de conflicto en la vida en pareja, al grado que las puede 

llevar hasta la separación definitiva. Sin embargo, él afrontarla sin pánico y sin 

ceder a una conducta defensiva, hostil y de autoengaflo, es una de las mayores 

pruebas de madurez 

El problema económico no es el único medio de afirmar el poder 

sobre el compafiero de la pareja, el conocimiento y la competencia profesional 

no dejan de relacionarse co~· el ejercicio de poder en términos de control, y se 

produce una competencia qúe:inarca el futuro del vinculo (Souza y Machorro, 

1996). 

En síntesis, el .. i\réa intelectual o de trabajo son de las actividades 

fuertes de la vida en parej~· 'c1ri;de· surgen otras preocupaciones pero también es 

uno de los aspectos que más puede unir a la pareja al compartir intereses y 
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actividades: Siuno de IÓ~ .riiembros.de la parc}use des~ir°olla y d otr~ no; o 

bien no se interesan por las'áctl~idádes del otro, entonces 111 relación se verá 

afectada por la inco~prcnsió~:- blÍ~i~me~te de la parte: que no se desarrolló . . •' , ... , ... '. . ,. , ..... _,.. . 

Respecto n la profesión y_t~bnjo, sé.sugiere dedicarle el tiemposulicicnte, sin 

exceso; aunque s~el~ oéuriir ~~~ ei trab~j~ ~~ el pre~ext~ para no estar con In 

pareja (Rngc, 1996). 

Otro aspecto que afecta a la relación pareja y con frecuencia es 

tomada sin cuidado es la decisión de ser padres. El acuerdo de tener hijos parece 

ser algo implfcito desde el matrimonio. Sin embargo, se ve afectado por los 

cambios de roles actuales en el caso de las mujeres que trabajan, quienes suelen 

tener dificultad para decir cuando quieren tener hijos. Las mujeres reportan 

mayor satisfacción marital después del matrimonio, pero antes de tener hijos. El 

uso de anticonceptivos ha cambiado el ciclo de vida para las mujeres. 

Anteriormente, el matrimonio era el mayor cambio en sus vidas, con la 

"maternidad" asumida como parte del proceso. En la actualidad, el mayor 

cambio no ocurre en el matrimonio sino en el primer embarazo. (Op. Cit.). 

Nuestra sociedad tiende a medir el matrimonio a través de 

normas: felicidad y estabilidad Es un desarrollo reciente la satisfacción 

emocional por lo que el nacimiento de un bebé implica para la pareja la 

evidencia notoria de que los padres han dejado de ser adolescentes y los 

convierte en adultos. La llegada de un bebé implica para la pareja exigencias de 

tiempo, atención, gastos, etc., y les ocasiona a los padres ansiedad y conflictos. 

Cabe seiialar que uno de los aspectos más molestos de tener hijos es tener que 

interrumpir el estilo de vida de los padres (Op. Cit.). 

La separación amorosa conduce a la pareja a una tragedia única 

que se asemeja a la muerte psíquica, caracterizada por un proceso de 

recuperación que atraviesa por la fase de perdida, protesta, búsqueda, 
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desesperación, reorganización y finuhncnte reinversión emocional' o afectiva 

(Souza y Machorro,' t 996): · 

El duelo triis. la rúpiura se encuentra condicionado y~ moldeado 

socioculturtalmcnte'~ I~ la¡:g() d,e la hist~ria del hombre, y asl ~orno ,enl>Casi~ncs 
destruye In iden~ldad. del ¡;;"dividuo y el sentido d; sü ~icf~ ~·~blén una 

oportunidad de toninr t;;thucvo y autónomo estilo de vida (óiCcil.). ' , 

Esta ampliamente demostrada la relación existente entre ruptura 

matrimonial y tasas de hospitalización psiquiátrica, enfennedad flsicn, 

mortalidad y suicidio, homicidio y abuso de bebidas alcohólicas. Asl también 

uno de los trastornos más frecuentes tras la ruptura matrimonial es la depresión y 

relacionado con ésta se halla la situación extrema de suicidio; un número 

considerable de estudios han demostrado que las tasas de suicidio están 

relacionadas con las tasas de divorcio, existiendo una alta incidencia 

inmediatamente después de la ruptura (Breault y Barkey, 1982; Trovato, 1986; 

Cit. En Del Barrio y Domenech, 1993) . 

Tras la separación, acontece un paradójico efecto muy 

relacionado con el ajuste psicológico. La magnitud de la repercusión 

psicológica, asl como el reajuste posterior se hallan mediatizados por una serie 

de variables que inciden en la intensidad y duración de los trastornos flsicos y 

psíquicos producidos tras la ruptura matrimonial. Sexo: si bien la intensidad es 

similar en ambos sexos, la mujer es la que tiene los problemas más pronunciados 

en cuanto a su reajuste. Situación económico- laboral la recuperación 

psicológica de la mujer es más rápida si trabajaba antes del divorcio y no 

depende económicamente del marido. Edad y duración del matrimonio: el peor 

pronóstico de recuperación a medio y a largo plazo es para las mujeres que se 

separan mayores llevando muchos años de casadas (Del Barrio y Domenech, 

1993). 



CAPITULO 11 

Los 

Celos 
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Los seres humanos tienen en In nctunlidnd, y como lo hun tenido 

siempre la dotación biológica necesaria para experimentar una nmplin variedad 

de emociones: amor, odio, cólera, agravio. alegria, celos, entre otras. Una de las 

emociones que ha prevalecido durante épocas y lugares diferentes es In de los 

celos (Nolli, 1965). 

No obstante, la estructura social impone In forma de expresión de 

nuestras emociones y muy frecuentemente nuestros propios sentimientos que 

son de orden subjetivo, variando por ejemplo la modalidad del amor y de los 

celos en cada individuo (Valdés, 1998). 

Las reacciones celosas son diversas e invariablemente 

desagradables y pueden ir desde una simple rabieta y agresión verbal hasta una 

agresión fisica con consecuencias fatales en contra del "ser amado" o de la 

tercera persona involucrada. 

Los celos pueden estar presentes aún desde la infancia cuando 

llega al núcleo familiar un nuevo hermanito, también se sienten celos durante la 

adolescencia con los amigos y pareja e igualmente durante la juventud, la edad 

adulta y etapas posteriores. 

De esta forma, los celos comienzan a partir de un acontecimiento 

que puede ser variado, enfocándonos en la relación de pareja puede ser a partir 

de una mirada sorprendida o descubierta, una carta, unn llamada telefónica 

sospechosa, un chiste, una alusión, un descuido, un cabello en la solapa, el rastro 

de un perfume, etc., cualquier dato por insignificante que sea, es capaz de 

provocar la sospecha que irrumpa el drama de los celos (Clanton y Smith, 

1981). 

Como se ha mencionado los celos son distintos en cada celoso es 

decir, son vividos de un modo distinto en cada caso particular por lo que cabe 



Los hombres tienden más a negar sus celos; lns mujeres tienden n 

reconocerlos. Los hombres tienden tnás que las mujeres a eKpresar los celos 

mcdinnte In cólera e incluso In violencia, pero estos estnllidos vnn seguidos .· por 

el abatimiento. Los hombres celosos tiende.o afijar In atención en In actividad 

sexual exterior del compañero, y n menudo exigen lnrgns confesiones de detálles 

íntimos; las mujeres celosas suelen lijarse más en In relación emocionnl entre su 

compañero y In tercera persona: Los hombres suelen exteriorizar In causa de los 

celos; suélen echar:· In .• culpa n su compañero, a In tercera . persona o a lns 

circunstnncias .. UÍs mllJeres C:n cllmbio intemnlizan a menudo la causa de los 

celosi se e~~w; la ~~lpa a si mismas. El hombre celoso tie~·de a adoptar una - ,_. --_ -__ , __ .. _.·,_ -: . . --;- -·- .; :-~ - - . - -_ - - - - . 

acti(Ud competitiva ariiC: 111. tercera persona, mientras que la mujer celosa tiende a 
. -~.<:\· • 

adoptlli ima actitud posesiva: más que enfrentarse a In tercera persona, lo que 

· hace es a fo~ a su compañero. En general la· ~iven6ia y expresión de los 

celos por pru1e del hombre y de la mujer ~flejan fas expectativas en función del 

sexo (Nolli, 1965). 

En el .· prcsent~ capitulo : trataremos de dar respuestas a lns 

siguientes preguntas: ¿Qué sÓn los celos? , ¿Son aprendidos o son naturales? , 

¿Es bueno o malo · ~r celo~? ; ¿Sirven ·para mejorar In relación de pareja o 

perjudicarla? . 

Es importante mencionar que los celos significan cosas diferentes 

para cada persona por lo cual In comprensión de los celos será a partir de las 

propias experiencias. 
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2.1 Definición 

Iniciaremos el capitulo definiendo los celos. Esta es una palabra 

parecida al Test de Rorschach puesto que suscita una gran varied~d de imágenes 

y asociaciones. Cada uno de nosotros comprenderá los celcis ~·. ·~artir. de·. sus 

propias experiencias (Nolli, 1965). 

La experiencia de los celos es consecuencia.de un. miedo real o 

imaginario a perder una relación interpersonal valiosa en donde ·dicha emoción 

implica un conjunto complejo de reacciones emocionales, cognitivas y 

conductuales, que son experimentadas en mayor o menor grado por la mayoría 

de las personas, de ambos sexos, alguna vez en la vida (Carrera y Cols, 1994). 

Desde la época de Aristóteles, los teóricos no han sido capaces de 

ponerse de acuerdo acerca de lo que son los celos. Han afirmado que los celos 

son en realidiid "amor/odio", "una forma perversa de placer'', "sobresalto", 

"incertidumbre", "confusión", "sospecha", "temor a una perdida", "orgullo 

herido", "rivalidadº, "dolor", "vergüenza", "humillación", 11cólera11
, "angustia11

, 

"depresión", o "deseo de venganza" (Nolli, 1965). 

Los diccionarios indican que la palabra "celos" proviene de la miz 

latina "zelos" que significa anulación, o bien, de la raíz griega "zelo" que se 

refiere al periodo de celo. 

Etimológicamente, la palabra "celos" significa el cuidado eficaz 

con que se procura el cumplimiento de leyes u obligaciones, defendiéndosele 

como el temor a un próximo dallo. 

Etológicamente, se entiende el hecho de celar como una forma de 

tortura para si mismo y p~ el otro; en la moral el celoso aparece con un deseo 
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vehemente y dominador de nlcun7.ar, poseer y go7.ar sólo para sí de un bien de 

singular estima. 

En ténninos psicológicos no s.icmprc es fácil distinguir entre los 

celos y envidia. . ... , .. 

GencralrTic~~i:': .las palabras celos y envidia se usan como 

sinónimos, éiertm,;c~t·~~.;~i~~if{c~iª~~lones y conductas relacionadas entre si. 

Pero 10 impo~t~ :~ci~t~i~if~itdre~~i~: · 
"-.~\ ). '~· ';;~~.- (~:;: .~;:,<~\ ' . 

• Lil envidÍll~~~~'der·;ésco de conseguir algo que el otro posee, 

mientras que losc~los'~~~~i~~f~:d~l t~lllor a perder algo que ya se posee (Nolli, 

1965). '•:'· 

· En~ste;L;i~o,· Jos celos son una emoción más preocupada por el 

mantenimiento de ~a n!i~~Íó~ frente al posible peligro de interrupción. La 

envidio es ~nn rabi~ ~~~ no puede tolerar la posesión por pnrte de otra persona 

En sumn, los celos se caracterizan por Ja hostilidad hacia un rival 

real o imaginario,· la persona que amenaza con robarle a uno su compañero y 

privarle así de todas lasvéntajas de Ja actual relación. Esta hostilidad a menudo 

se reprime o se niega. En ·ocasiones. se expresa verbalmente y en otras da Jugnr a 

In cólera e incluso a la violencia (Op. Cit.). 

De acuerdo con Walster, E.~ y Walster, W. Cit. en: Nolli, (1965). 

La persona celosa tiene las siguientes características 1. Intolerante ante la 

rivalidad o Ja infidelidad; propenso a sospechar rivalidad o infidelidad, temeroso 

de perder el afecto exclusivo de otros; 2. Hostil hacia un rival o hacia quien goza 

supuestamente de una ventaja; J. Atento en la vigilancia de una posesión; 4. Que 

vigila con desconfianza. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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·.· •.. •Por otru parte; ~e aducrdo ~on los conductistns, La emoción: es un 

estado afectivo viÓl~iitC> y pasajéro q~e romiie el equilibrio psicolisiológico del 

individuo. N~ locl1Hi1!;1«: spc.ro·s1 ~s . la conmoción orgánica la que origina o 

.·acompaña (Ac~ves, i ~81 >; . ;;:: ;.~.> .. 

Al re~~~tci, (R~}'nC>1ds, . (1980). nos dice que la emoción es una 

respuesta · complej~ , ;~()C~~a'fiY ocasio~ada por determinadas condiciones 

ambientales compuest~ tOllt() de op~rantes como respondientes. Algunos de los 

componentes . de la emoción . son visibles y fácilmente accesibles a otros 

individuos; estás caractcrfsticas visibles son las denominadas "conductas 

expresivas" mientras que las no visibles sólo son discriminadas por el organismo 

que experimenta In emoción. 

De esta fonnn para Reynolds, (Op. Cit.). la emoción es una 

respuesta operante que se emite en presencia de los otros componentes de la 

emoción, In cual es reforzada por otro individuo. Los nombres de las emociones 

son operantes que se adquieren a través de la experiencia. Es as!, que la 

respuesta operante es decir un nombre, sólo será reforzado cuando la situación 

en la que se presenta la persona y su conducta visible sea adecuada al nombre de 

la emoción. 

Cabe mencionar que una emoción será motivante sólo si su 

ocurrencia es una condición necesaria para que determinado estímulo sea 

reforzante o bien si la emoción incrementa la efectividad de un reforzador. 

Por otro lado Jos sentimientos son una formo de reacción afectiva 

relativamente estable, frente a un valor. As! el sentimiento es menos intenso que 

lo emoción y el cual es originado por un conocimiento o representación que 

tiene repercusión en el organismo, sobre todo en el simpático, el visceral y el 

glandular (Aceves, 1981 ). 
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En este sentido, aunqué el cstaUido de los celos depende de la 

inlluencia de los factores externos, es decir, del wnbicntc y resultado del 

aprcndi7.ajc rcali7.ado por el propio sujeto, para que estos procesos evolutivos 

tengan lugar, es preciso que ciertas estructuras biológicas hayan llegado a un 

determinado nivel de madurez (Op. Cit.). 

Sin embargo, los celos son semejantes fisiológicamente a una 

gran variedad de emociones puesto que estos implican un mecanismo 

fisiológicamente heredado en donde el sistema nervioso simpático juega un 

papel habitual donde se incrementa la secreción de adrenalina que acelera el 

ritmo cardiaco, un incremento del nivel de azúcar en la sangre y se estimula a los 

músculos lisos(Schachter, 1964 Cit. En: Nolli, 1965). 

Al respecto, Zajonc (1980 Cit. En: Sommers, 1990). argumenta 

que las reacciones emocionales pueden ser inmediatas y primarias. Además 

menciona que podemos tomar del mundo exterior bastante información como 

para desencadenar una reacción, pero que los procesos de evaluación siguen 

ampliamente a las reacciones emocionales. 

No obstnnte, aunque los celos pueden ser un proceso dado 

biológicamente se ven profundamente afectados por ciertas experiencias 

culturales, es decir, tienen una base genética pero no por ello implica que senn 

estereotipados, puesto que los humanos estamos dominados por la cultura y nos 

desarrollamos en instituciones que no se encuentran en el mundo animal 

(Valdés, 1998). 

En concordancia, podemos decir que la presencia de los celos 

también es inlluida por factores socioculturales, y aun cuando es sumamente 

dificil encontrar sociedades donde los celos no existnn, las hay, debido a que 

algunas culturas viven multitud de prácticas que en una sociedad provocarían 

dicha emoción y en otras no (Sommers, 1990). 
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· Por ello, las ideas de la persona sobre la que debe sentir una 

persona celosa>ticncn un füc·rt~ impacto en lo.que efcctivwncntc se siente. Si los 

subgrupos de I~ sociedad tienen idcaS mdicalmcntc diferentes sobre la naturalc7.a 

esencial · de los ·~~lo~; · lá dcli~ició'n de celos refleja necesariamente esas 

di fcrencias. 

Al respceto,,Wolf(l.882; Cit. en Sommers, 1990). menciona que 

las sociedades industriales· capitalistas, donde se concibe la infidelidad y las 

reacciones a ésta como un asunto ·que involucra y afecta solamente a los 

miembros de la pareja, y el· esiereotipo de la familia es un matrimonio 

independiente con hijos denominado familia nuclear, regida por lo que es el 

consumo y la pertenencia, en la que existen diferentes relaciones, como: marido

esposu, padre-hijo, hermano-hermana, etc., por lo cual los celos entre cónyuges 

son sólo de los múltiples tipos de celos que se dan dentro de la familia. 

Por otro lado, en las sociedades "tributarias", altamente 

organizadas como la india, donde los gobernantes se mantienen a si mismos y a 

sus elites extrayendo riqueza de los súbditos. O'Neill y O'Ncill (1974; Cit. en 

Sommcrs, 1990). refieren que los celos no pueden considerarse como algo 

congénito en el comportamiento del hombre porque en estas comunidades se ven 

como algo insólito. 

Asimismo, en las sociedades primitivas, en su mayoría fundadas 

por el parentesco como los esquimales o indios americanos, donde la tierra, los 

animales, los otros trabajadores y las pautas de intercambio están organi7.adas en 

función de la familia o clan, y el destino de las personas se verla afectado por 

recomendaciones personales, dándoscle un significado completamente diferente 

a los desplazamientos afectivos, por lo que en este tipo de sociedad la celotipia 

es también algo inusitado (Sommcrs, 1990). 
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En la misma línea de ideas, u menudo, una dctcnninudu conductu 

que en una época o en una sociedad se considera como· aciitud de celo, es 

motivada por una valoración de las nonnas sociales respecto a las .. relaciones 

personales, y en'. otro momento o en otra soCiedad , s.erá . moiivada por 

sentimientos de inseguridad que dan valor al temor, a l~'cludO: a la sospecha 

(Nolli, 1965). .,. ' 

-.··.···,_ 

En sociedades como•. la 'nJ~~tia;; ~~~¡~:~es ' ~ceidentales se 

consideran que i<Js .célos. s<J!l~a eÍñoclón ~~~tivá', lo cu~I d<JncÍ~ee al int.ento de 

disfrazarlos, provocando ún /~~~hllZC> 'e~:( la, , ¿~n~iencia del 'individuo ·y 

apareciendo en forma ~~~~ble~ ~n,~onlrándose las verdaderas causas 0cultas 

bajo el planteariti6ntodé ~~~~s'j~tlfi~~d~, y gente que suele ver sus celos 

como· pod~rosos · y j~tiflc~ble~ . cuando son propios y como síntomas de 

inmadurez fácilmente· modificables cuando se trata de los demás (González, 

1993 Cit. En:Valdés, 1998). 

Cabe sellalar la definición de Tordjman, (1989).donde refiere que 

los celos son la expresión de una frustración del sentimiento de propiedad, de un 

sentimiento de desvalori7.ación con respecto a la jerarquía social o temor a la 

perdida de prestigio para el individuo o para un grupo. 

Por variado que sea el entorno social, es posible comprobar que lo 

que da lugar a los celos son las amenazas a la autoestima de un individuo, a su 

amor propio. Pero estas situaciones que pueden afectar la autoestima de una 

persona toman formas enormemente diferentes {Nolli, 1965). 

Hipotetizaciones que diversos estudios, dentro de áreas como la 

biología, la antropología y la psicologla. han realizado sobre las variaciones en 

el contenido de los celos y su manifestación, entre los cuales se ha asumido que 

pueden deberse por: a). La experiencia infantil, b). La pérdida de alguno de sus 
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progenitores, e). Cuestiones genéticas o d). Aspectos socioculturales (Lara, 

1998). 

Retomando lo anterior, tenemos que exisÍcn diferentes enfoques 

teóricos que dan explicación acerca de los celo~. lJna d¿ i!i's ~o~c~~iones más 

radicales que existe acerca de los celos es labiológi~ I~ ~uhl c~~sicleru los celos 

como instintivos o emociones atávicas, es decir, se sugiere q'ue los he~da~os de 

nuestros antepasados (Valdés, 1998). 

Bors SokololT Cit. En: Sommcrs, (1990). proporciona una 

exposición sobre éste punto de vista: 

" .•• Los celos no sólo están 111111igados en la naturaleza humana sino que son la 

emoción más básica e invasora que afecta en todos los aspectos las 

relaciones humanas. El origen de esta emoción se encuentra en el pasado 

de la humanidad, cuando el hombre era silvestre y primitivo. La intensidad 

y la fuerm de la "'8cción celosa no disminuye con el desarrollo de la 

solisticación ..• Crcemos y queremos probar que los celos son en gran medida 

autónoma, una unidad psicológica independiente con manifestaciones de 

enorme variedad ..• " p.19. 

En la misma linea, eligen en término. "atávico" no sólo para 

deducir la implicancia de una tendencia heredada, sino ·también irracional, 

bárbara y destructora. 

Al respecto, Davis Cit. En: Sommers, (1990). comenta: 

" ... que los celos son considerndos una urgencia animal, y como se supone que 

la naturaleza biológica y psicológica están en eterno conflicto, los celos 

son denunciados como antisociales .•• " p.20. 

Por otra parte el enfoque sociocultural como su nombre lo dice 

atribuye la presencia de los celos a dichos factores. Los celos son muy 

extendidos, pero cobran una gran variedad de formas, y lo que provoca depende 

en gran medida de prácticas y significados culturales. 
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Una de ti.Is. posturas dentro del enfoque sociocultural es el que 

considera que los c~los si: debc.n al surgimiento del amor cortesano y tal como se 

denomina sienta sus baSes en las reglas codificadas por las cortes del amor del 

siglo XVII, las cuales son lns siguientes: (O'Neill y O'Neill, 1974 Cit. En Valdés, 

1998). 

• Un nuevo amor hace abandonar ni viejo. 

• Los verdaderos celos siempre aumentan el valor del amor. 

El amor es limitado, sólo se puede amar a un individuo a 

la vez. 

• La menor sospecha obliga al amante a ver el mal en la 

persona amada. 

De esta forma, ésta concepción señala que el amor cortes 

reconoce a la mujer en estatus de sujeto libre, originándose los celos 

personificados debido a que se introduce en la pareja una dimensión de angustia 

y al no poder manipular a la mujer con la misma facilidad, lo cual. ha 

propiciando que la estructura familiar patriarcal se encuentre en modificación y 

que los lazos afectivos y sexuales participen dominantemente en las relaciones 

personales (Valdés, 1998). 

En este sentido, Tordjman (1990 Cit. En: Valdés, 1998). ind.ica 

que los celos deben ser considerados en una época con un contexto 

socioeconómico, normas religiosas y ante todo con el papel que juega la mujer 

quien ha reivindicado y conquistado su subjetividad. 

Por otra parte, Tordjman, ( 1989). señala que la estructura de la 

personalidad del celoso puede ser explicada mediante el proceso de aprendizaje 

desarrollado en dos planos: la estructura sociocultural y la vivencia infantil. En 

donde la primera, impone una expresión de nuestros sentimientos y muy a 

menudo los sugiere también; y en cuanto a la segunda, la escena fnmilinr impone 
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estereotipos de In monogamia y cxclusi.vidad sexual que postulan In posesión de 

un compru1cro y las frustraciones afecÚvas que están en la base de los celos. 

Cicrtomcilte, el progreso que · h.o habido de ·In poligamia o In 

monogamia ha sido muy lcnt~· y sólo puede ser efectivo en la libertad. Las 

instituciones de la poligamia favorecen In cxplolnción sexual y económico, la 

fijación de In mujer o favor del varón; In inslilución de In monogamia, tal como 

es procticodo se baso en relaciones de propiedad y hace necesaria la protección 

de un buen jurídico, abstracto que produzca como manifestación la inseguridad 

de lo mujer legitimo, las relaciones inconlrolnbles, irregulares y egolstos, 

correspondiendo el molrimonio o la convivencia de tener y codiciar que reduce a 

los cónyuges o una condición de esclavos, pudiendo provocar engaño, celos, 

amargura, culpa y desesperación (Valdés, 1998). 

En concordoncia, O'Neill y O'Neill (1974 Cit. En: Valdés, 1998). 

seftalan que la monogamia o "matrimonio cerrado" implica propiedad, exige 

exclusividad sexual y niego la igualdad e identidad de los cónyuges, deformando 

In realidad hasta convertir la percepción de los celos en oigo benéfico, lo 

suficiente paro provocar una reacción que les asegure el "verdadero amor" del 

que son objeto. 

Tal como se expuso anteriormente, existe un debate entre las 

posturas biológica y sociocultural pero da pie a considerar la comprensión 

correcta de los celos a partir de ambos elementos, conllevando entre ellos una 

relación dioléctica (Nolli, 1965). 

Es decir, un punto de visto Híbrido, que combine la biologla, la 

cultura y lo historia personal. 

En slntesis, los celos tienen una base biológica o genética pero no 

implica que sean estereotipados ni inevitables, puesto que las prácticas sociales 
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y la historia personal de la persona elabora y amplifica las emociones as( como 

su manifestación (Sommers, 1990). 

Por otra parte, respecto a In definición· de los celos como estado 

psíquico no es este "chispazo" lo que lo define como "normal" o "anormal", 

"sano" o insano" sino lo que hacemos con él, es decir, la forma en que actuamos 

de acuerdo con lo que sentimos (Roge, 1996). 

Freud, Cit. En: Sommers, (1990). dice que los celos son uno de 

esos estados afectivos que, como el dolor, podrían describirse como normales 

(excluyendo aquéllos que se llevan n los extremos) .. De hecho creía que to.dos 

aquéllos que consideraban totalmente libres del sentimiento de ceios, con toda 

probabilidad se engañaban a si mismos, o bien simplemente reprimían sus 

sentimientos, dejándolos fuera de sus vidas conscientes. 

Enfocándonos en la relación de pareja es probable que las 

reacciones más frecuentes entre los celosos sean la frialdad, la hosquedad y la 

susceptibilidad en uno mismo y In pareja. Satir, (1991 Cit. En: Lara 1998). 

afirma que la baja autoestima entre los Í:fltegrantes de la diada y el autoconcepto 

negativo al seleccionar al cónyuge· son fuente de la unión que como fin sólo 

tiene el recibir excluyendo la posición de dar. 

López, (1995). realizó un estudio que tuvo como finalidad 

investigar si existe relación entre bajo autoconcepto de sf mismo y la 

susceptibilidad n experimentar celos. Refiere que entre las conductas evocadas 

de los celosos se manifiestan con mayor peso el dolor, el enojo y la posesividad 

en donde n mayor dolor se presenta mayor enojo del individuo y una 

disminución en In confianza del ser amado. 

Por lo que respecta n la celotipia es definida como los celos al 

extremo, encontrándose presente cuando no hay estimulo real que lo genere 
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' . -- .. 

ubicándolos el individuo cx~lusivamcntc en sú pensa~iento 'crcrindo reacciones 

como las de causa~fccto, intimid~d y situación drcúnslanciiJ; l~ que determina 
' ' ' 

la celotipia no es~ dado únicamente en que las pers0nas experimenten celos, 

sino también abarcan las reacciones de celos ante ,la situación que señale como 

justificante a su comportamiento aludiendo que existe un intruso que propicia, 

dicha conduela y, diferenciándose en que para la celotipia el intruso es pasivo 

(no real). y para la presencia de los celos el intruso puede ser activo (real). 

(Valdés, 1998). 

Por otra parte, como se menciona anteriormente, existen los celos 

normales, es decir el sentimiento negativo que aparece cuando se cree 

amenazada una relación a la que se da valor. 

Generalmente, los celos sentidos se expresan, quizás en forma de 

una petición de que el compafiero rompa una relación naciente con una tercera 

persona dando lugar a menudo a la "negación" de un nuevo equilibrio en la 

pareja o a nivel individual puesto que la expresión de los celos altera la 

situación, de modo que los celos sentidos se reducen siendo éste un modelo de 

conduela "normal", una actuación aprobada por nuestra sociedad ( Nolli, 1965). 

Sin embargo, algunos sentimientos de los celos se expresan de un 

modo menos constructivo: con un golpe, con crueldad verbal, con una huida, 

con largos asedios de sospechas paranoicas por lo que es evidente que algunas 

manifestaciones de este sentimiento, son patológicas, claramente perjudiciales 

para el bienestar del individuo y para su relación con los demás (Op. Cit.). 

En éste sentido, la literatura de la psicología clínica muestra casos 

de celos patológicos caracterizados por conduelas que cualquier observador 

calificarla de autodestructivas. Los relatos periodísticos de los "crímenes 

pasionales" (lo cual suelen significar el asesinato cometido en un acceso de celos 

atestiguan también la existencia de unos celos patológicos (Op. Cit.). 
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En resumen, .muchas mnnifcstuciones de celos son "nonnules" 

por lo menos en el sentido de que son socialmente aceptables y más o menos 

funcionales para el indiv.iduo que debe hacer. frente n ese sentimiento. 

En este sentido, los celos pucd~n exigi~ que se vuelva In atención 
... , ·- -. ., ,_ .. ,. ·- ·----· .... ·- '. ·- ·, 

hacia el propio ; y(),'· jxi~ieo"d() n.t~rÍ~ión h.aciá'; Ún; área en la cual podamos 

modificar y en.rique~~r ~~~~!;.'i\,~:~~~~iicJrid (May; ¡·~90 Cit. En: Rage, 1996). 

D~ ~s~ ri;'iÜle~ sf se el~~ l~s celos ~ueden contribuir de alguna 

manera al crecimieilto ~~na! y al cnriqueéimiento relacional. 

•· Ellest~ ~ntido, el efecto de la conducta propia de los celos en el 
._·;,_:_-_- ' 

contexto eslnlctÜral ·una alternativa es defender los· limites del "sistema o 

estructura de l~·parcjn" .lo cual se deduce a partir de la investigación .sobre 

matrimonio~ de &roro (Constantine y Constantine, 1943, Cit. En: Nolli; 1965), 

de la terapia de pareja, y de numerosos grupos de trabajo o talle~s sobre los . . • . 

celos, Joan Constantine y Larry Constantine han formado un modelo completo o 

teoría de los celos. 

El modelo propuesto por los autores mencionados anteriormente 

consiste en postular que los celos y sus manifestaciones no son, intrínsecamente, 

sanos y buenos ni insanos ni malos puesto que los celos se convierten en un 

problema cuando interfieren el buen funcionamiento en un estilo de vida o 

relación que ha elegido una persona. Así en la medida en que se consume un 

exceso de energía .emocional, en que provocan hostilidad, en que separan a las 

personas y ofuscan su pensamiento, los celos son un problema. Los celos 

extremos pueden ser disfuncionales, así como los celos que son ante amenazas 

imaginarias. Pero en los casos de peligro real, los celos pueden muy bien 

constituir una reacción funcional (Nolli, 1965). 
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Al respecto, -partii:nd~ -del modelo propuesto pcír ·ros autores, 

señalan que los celos pueden -se~- un proceso interpersonal útil puesto que los 

celos pueden ser una señal -de alarma que indique que algunos aspectos de una 

relación deben clnrificÍir.ie y trabajarse más n fondo. De esta manera pueden 

servir paro llamar la atención sobre las diferencias entre las ideas y expectativas 

de las dos ·partes, sobre· los cambios que se producen en estas ideas y 

expectativas, o sobre In necesidad de cambiar el contrato implícito de In pareja 

(Op. Cit.). 

De esta forma, concluyen que In utilidad de los celos estará en 

función de lo que hagan con ellos las personas involucradas es decir, si estas 

personas pueden utilizar el conflicto paro refo17.ar su relación, para clarificar 

diferencias personales y aumentar el respeto para lo que cada uno de los dos 

considero importante, mencionando incluso que aún los celos más agudos y 

dolorosos pueden contribuir ni crecimiento personal. Asimismo, los autores 

descubrieron que aquellas personas que tienen las relaciones más plenas no son 

necesariamente las que menos celos sienten, sino las que utilizan los celos como 

una oportunidad para aprender más acerca de si mismas y de sus relaciones. 
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2.2. Reacciones Celosas en el Niño 

Nolli, ( 1965). plantea la · existencia de la desconsiderada 
1' . . '. -. 

poscsividad del nii'lo, el deseo de un amor absoluto, seguro y exclusivo 

experimentando la pasi~id~d d~I nii'lo, su convicción de que el amor significa 

recibir amor. 

Un nii'lo considera a su madre como una posesión indispensable, 
, ... ;·'.'_ ,_ 

como una fuente de vida; amor y seguridad. 

En ~sic sentido, los celos parecen ser algo casi universal en los 

nii'los puesto que para. el niño pequeño, la madre es el principal objeto amoroso; 

la madre es el centro del mundo. El niño llega a verla como algo suyo; da por 

supuesto que él merece toda su atención y cuidados. Sólo gradualmente aprende 

a perder de vista a la madre sin excesiva ansiedad o cólera (Nolli, 1965). 

Entre In madre y el niño . pequeño existe una relación de 

intercambio: la madre necesita tanto a'·su hijo parÍ1 la satisfacción de sus 

instintos maternales como el niño necesita a Já madre para la satisfacción de sus 

impulsos instintivos. Tan pronto como el nii'lo sale de la primera infancia, este 

intercambio se ve perturbado, pero sigue dependiendo de la madre puesto que es 

única e insustituible, esta situación que suele comenzar en el segundo afio de 

vida, provoca en el niño un conflicto emocional que se manifiesta en los celos 

(Op. Cit.). 

Los celos son una respuesta normal a la pérdida de afecto, ya sea 

real, supuesta o temida ya que se basa en el amor posesivo del nii'lo hacia su 

madre, amor que carece de sentido de la realidad y que tiende a la exclusividad e 

ilimitada posesión de la persona amada y de su afecto. Aunque la primera 

experiencia de celos del niño se centra invariablemente en la relación con su 
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Desde . lu interprc~eión psicounalltica, • los · celo~ . ~o so~ innatos, 

pero son inevitables, teniendo sú origen en nuestras prim~r# experiencias 

familiares: Frcud, . denomina "situación cdlpica" tod.o .: c.1 conjimto de 

acontecimientos y sentimientos asociados con lns relaciiln~s del niño 'con sus 

padres denominando no sólo el cnrácter del niilo IÍaCia su madre y su hostilidad 
.,· .,·. 

hacia el padre, sino la universalidad de estos sentimi~f1tos (Nolli,1965). 

Lus experiencias infantiles no sri~ !~ :·causa" de las experiencias 
... - ·-----· - · -- .• _ .. ·--- -,., ,. -----'·<.-,_¡,::._·<-· -. . 

posteriores, pero la5 experiencias infantiles sOll evoclidas y contribuyen a decidir 

cómo y con . cuántÍi . int~nsi~~ci · res~nd~~ el .individuo a las tensiones de la vida 
•,·}· ';'<° 

adulta (Op . .Cit.). ; ;}/' · >' ·. 

· Lll ' intemcción social es determinante para el funcionamiento 

intrapsi~~IÓgic~ 'ele! · .. niilo. Semin y Papadopoulou ( 1989 CiL En Páez y Cols., 

1992). plantean cómo ÍI través de la acción conjunta con la madre, el nillo 

accede · 11 · los procesos y estructuras socioculturales. La acción conjuntn hace 

referencin al funcionamiento interpsicológico; en un principio, este 

funcionamiento se haya regulado por la madre. 

Desde esta perspcctivn, la madre moldea el repertorio emocional 

del niilo de acuerdo con los patrones socioculturales; y por otra parte, el proceso 

de adquisición del conocimiento emocional esta necesariamente mediatizado por 

los procesos interpsicológicos (Op. Cit). 

La perspectiva de Semin y Papadopoulou se centra en un 

elemento mediador postulado por Vigotski: las relaciones con el otro. La 

actividad lingUlsticn imbricada con esas relaciones y otros instrumentos sociales 

fundamentales · para In socialización afectiva, desde el punto de vista de 
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Vigotski, como el arte, merecen un desarrollo especifico, imposible uqui por 

limitaciones de espacio (Op.Cit.). 

En el niño las primeras reacciones de celos se observan 

habituahncntc a los 9 meses pero GUillaume los comprobó a los 0;7 (19). 

imitativamente son muy uniformes el niño llora, grita, se agita cuando ve que 

una persona mayor se aproxima a otro niño , lo alza y le da de mamar (Ch 

BUler) .. Raramente se pone celoso de una persona mayor: 0;9 (28). por ejemplo, 

cuando su madre fingen besar a su padre; o a los O; 1O(13 }, cuando la ve poner la 

cabeza sobre su hombre, trata de interponerse sobre ellos (Wallon, 1975). 

Eventualmente puede estar celosos de un objeto a los 0;9(21). 

loma y arroja su muñeca que era acariciada por sus padres. 

En los tres casos anteriores citados por GUillaume, es posible que 

la escena jugada para él lo haya sensibilizado pues es evidente que él puede 

querer sustituir más temprano y más espontáneamente a aquellos que se le 

asemejan más, es decir, a los niños cercanos a él por la edad o por la condición 

(Wallon, 1975). 

Los celos adquieren posteriormente, formas y motivos a los 

progresos de la edad. A los 1 ;9 una niña no quiere que le hagan un vestido a su 

muñeca (GUillaume).; análisis de situación menos inmediata ya y más compleja. 

A los que le ocurre con frecuencia que en lugar de tratar de sustituir de quien 

está celosa, la niña frunce el cefto y se enoja: Nuevo de gran importancia en el 

conflicto entre la contemplación y el deseo de acción, es la acción la que va 

h&cer debidamente inhibida, rechazada, dando lugar a la angustia (Op. Cit.). 

Además de en el hogar, en la escuela, desde el mismo Jardín de 

infantes, el niño siente ya el despertar de sus celos ante el panorama de 

preferencias y desdenes por parte de maestros (Clanton y Smith, 1981 ). 
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. . 

¿Qué es lo. que se sup~n~ exaspera Jos celo~, lu atención o In 

relativa indiferencia? Las madres qu~ Júeg~ inJcho cmí' él hlj~ mayorantes del 

momento del nacimiento de otro;··sc'~~cucntnin conqÜé ;w ¡X;llc más celoso. 

:-::><· ·<~.~. ··: ·. ·:." ' 
En general, los celos na~en de un afecto hacia una persona que, en 

realidad o en In imaginación de_ Ja persona, desvía su amor hacia otros. La 

seguridad emocional que nnt.es se deriva del afecto exclusivo e ilimitado de Ja 

persona amada es destruida o se ve amenazada por un rival verdadero o 

imaginado. En el caso de un niilo, esta pérdida representa una catástrofe, dudo 

que depende totalmente de su madre. Los celos pues, pueden significar para él 

un desastre emoéional gravísimo. En su vida ulterior, este grado extremo de 

celos se produce sólo en aquellos casos en que el individuo no ha uleanzado In 

madurez y persisten en el tendencias infantiles, tules como la posesividad del 

amor y la aparición de reacciones emocionules no modificadas con respecto al 

modelo de 1as' experlencias infantiles (Nolli, 1965). 

Los niilos más "pequeños pueden apartarse temporalmente del 

objeto de s_u afecto, pero son incapaces de mantener esa actitud, son demasiados 

dependientés puesto que pronto descubren que el retraimiento les hace sufrir 

más que los celos. 

Los niños pequeños, sobre todo, actúan y reaccionan 

espontáneamente en situaciones especificas, y son incapaces de reprimir una 

emoción. Esta capacidad se va adquiriendo gradualmente con el desarrollo de la 

adaptación soeiul y de la economía psíquica (Nolli, 1965). 

Los sentimientos de celos en el niño, pueden manifestarse en 

formas diversas, tules como la indiferencia, la falsa amistad hacia el rivul, Ja 

sumisión, o una vaga actitud agresiva e irritable (Op. Cit.). 
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Un niño c~loso puede rcprl~ir la h~stilidad y volverla. hacia si 

mismo, o puede retraerse, o volver a un estrido de indefensión, o puede 

someterse completamente; en tod115 c;ta'i(~~titudcs se reconoce In estrategia 

masoquisln que consiste en ~btener ' algo, mediante la exhibición de 

desvalimiento, autoncgación e infelicidad (Op; Cit.) .. 

Existe abundante do~~~~~~cióll sobre los celos entre niños 

pequeños. En 1927 Sybil Foster Cit. E~ s~~ers, (1990). estableció que los 

celos son citados por los padres. Dicho autor estudió a' quince niños que hablan 

sido remitidos al "Habit Clinics'; de Boston é~ l~s años. 20, en parte debido a un 

problema fuerte de celos. Refiere numerosos episodios en que los padres huelan 

comparaciones entre los hijos en detrimento de los que eran celosos, pareciendo 

indicar una causa esencial de los celos infantiles pero Foster menciona el caso 

de un chico que no manifestó sus celos hasta el din en que su madre descubrió al 

bebé con su colcha preferida, y muchos de los episodios de incitación se 

produjeron después y no antes de la manifestación de los celos. 

El niño casi nunca se da. cuenta de la rivalidad con el padre, pero 

se da cuenta perfec~énte d~' la rivalidad con un hennano más pequeño, con el 

que debe compaitir l~_a'lé~ci~n'~'~(¡~ Ía m~~re: ate~ciones que antes sólo eran 

suyas (Nolli, 1965); ' ·. ]\" ,} ! ~:::·y;):;·)';,::> ,, . 
·>·.· :·.',> \,: 

''-. .. El que fuera hijo IÍllico, a cuya wlnerable psique se impone 

. brus~e~te otro nifto, tiene la sensación de haber perdido a su 

madre. Durante algunos dlas, ni siquiera ve a su madre, 

debido al internamiento hospitalario de ésta y cuando el otro nifto 

llega a casa, se le exilia a él de la madre ... " p.83 

Por otro lado, Dunn Cit. En: Sommers, (1990). hace hincapié en 

que afortunadamenle un antagonismo absoluto e implacable entre hcnnanos y 
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hermanas es mrci,Ju~ih coll la cautela, la hostilidad, la mala disposición y las 

travesuras h~y a~go, cuidado e iritcrés; Además no todos los conflictos entre 

hermanos pueden atribuirse a los celos. 

Los niilos entran en eonílieto por muchas causas: por el espacio 

("sal de mi habitación").; por las posesiones ("deja mi bieicleta").También hay 

conflictos de autoridad moral y disciplina: uno de los hermanos pretende 

dominar a otro, poniéndose como modelo, siendo siempre el centro. En familias 

numerosas los niilos forman grupos, pueden haber conflictos de lealtades. Puede 

haber envidia por las cualidades, los logros y la competencia entre hermanos. No 

se niega que estos conflictos sean empeorados por los celos, pero de acuerdo con 

Dunn, se encuentra que rara vez los niilos se pelean, que comparten cosas, y sin 

embargo se ponen muy celosos de las reacciones de su hermano o hermana con 

los adultos. Cabe dudar de sf en cada caso es apropiada una caracterización 

global del celoso o no celoso, porque no es raro que un niilo tenga celos de sus 

hermanos y no de otro. Puede no haber relación entre el modo como un niño se 

conecta fuera de su familia y los celos dentro de la familia. 

Los celos o al menos el malestar ante la llegada de otro niño a la 

familia parecen ser comunes. Los padres con los hijos celosos a veces no 

reconocen a qué grupo grande pertenecen, como asimismo subestiman cuántos 

adultos experimentan los celos . En la primera instancia es el mayor de los niños 

el que suele reaccionar mal. Ante el nacimiento de un hermano o hermana, el 

93% de los niños ingleses que estudiaron Dunn y Kendrick se volvieron más 

demandantes y traviesos. Dunn describe a un niño que metódicamente esparcía 

la leche de su vaso en el sofá , como una reacción contra la mutua admiración 

entre su madre y su hermanita. En el grupo Cambridge de Dunn no era 

frecuente que los niños atacaran directamente a sus hermanos, aunque sucedía . 

Consideró clásico el caso de un niño que se acercó a la cuna , apartó el biberón 

ya vacío. Los niños estudiados por Dunn y Kendrick parecían limitarse a 

exasperar a sus hermanos antes de atacarlos. Dunn señala que los niños 
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pequeños n menudo logran sus más precoces dcstrc7..as intelectuales cnlculnndo 

qué es lo más eficaz para irritar n sus padres y hermanos en el contexto de los 

celos. 

Más de la mitad de los niños estudiados por Dunn y Kendrick se 

volvieron más dependientes y llorones y retrocedieron a una conducta más 

cercana a la de los bebés. Más de In cunrtn parte tenía problemas de sueño. Un 

interesante trabajo de Widsom sugiere que los problemas de los niños a veces 

tienen un componente de culpa de sus propios sentimientos agresivos. Refiere la 

historia de un niño que sufría pesadillas, y se tranquili?.aba si antes de ir a dormir 

le mostraban a su hermanito, lo que seguramente le confirmaba que- su-secreto -

deseo de aniquilarlo no se había cumplido. 

Gran parte de In provocación se dirige n los_ adultos, no sólo a la 

madre, sino tnmbién ni padre y a los abuelos. •-De ~cuerdo cori _o~nn y Kendrfok~ 
el 50% de los niños estaban celosos de los ~bu~Í~-~ -q~~)~vat1tru'i ~l bi:bé o 

juegan con él. - _,_ :·e->•· : ;- ·~ 
Tradicionalmente se cree que entre -chic_os _del mismo sexo los 

celos son más fuertes, sobre la base de que compiten_ por el amor del padre del 

sexo opuesto, pero Dunn menciona tres estudios independientes que muestran 

precisamente lo contrario: los celos entre hermanos de diferente sexo serian más 

fuertes . De acuerdo con Dunn, la madre presta más atención al recién nacido 

cuando es de sexo diferente al del hermano anterior, de manera que un hermano 

de otro sexo es una fuente mayor de incitación de los celos. 

La madre se ve enfrentada a un problema nuevo: debe "dividirse" 

para satisfacer las necesidades de los dos niños, para que ninguno de ellos se 

sienta desatendido o rechazado. Ella sabe que no quiere a su hijo mayor menos 

que antes, pero el nifio no puede entenderlo puesto que el considera a su 

hermano pequefio como un intruso, un competidor ante un bien escaso: el amor 

de la madre(Nolli, 1965). 
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La teoría cÍásicn pr~vé tninbié~ qÚc la madre que da el pecho 

incita con cspe~ial fuerm los. ccl~s del hiJÓ mayl>r . El Dr. Spock sustenta esta 

idea, derivada del psicoanálisis, perci 'éontrndicha por los resultados de las 

investigaciones .. • Madres q~é ·crian· con .. biberón provocan reacciones más 

adversas. También.~~uí p~~ h~bcruna ~xplicación más pragmática. Según 

Dunn, las madres que d~~ ' pecho reconocen que van a quedar más 

imposibilitada's de act~~r Por ~~n rato, y toman más previsiones sobre como 

divertir o distraer al otr~ hij() (Wallon, 1975). 

En cuanto ·al adulto, al igual que para el niño, los celos crean un 

doble vinculo. Bettelheim, Cit. en:· Nolli, (1965). habla de los niños de los 

kibbutz, qué tienen que ver cómo a los demás niños les acuestan sus padres 

cuando sus propios padres no han venido. Aquellos niños de los cuales estaban 

celosos eran también aquellos en los que habían de confiar para obtener de ellos 

compafila, consuelo y estímulo. 

El niño celoso necesita comprensión, ayuda y orientación por lo 

que debería de estimularse a expresar sus celos en lugar de obligarle a ocultarlos 

y reprimirlos y dicha autoexpresión haría al niño consciente de sí mismo. 

No se tiene una comprensión clara de que si hay relación entre 

los celos infantiles y los celos en los adultos, pero si se ha fundamentado 

bastante acerca de la situación en la primera infancia como para desalentar toda 

idea preconcebida sobre el tema. Los celos en los niños son invasores, aparecen 

muy pronto, pero no son necesariamente un rasgo estable de los niños con la 

posible excepción de una tendencia por parte de algunos niños celosos de 

volverse retra{dos y ansiosos, gran parte de los efectos parecen relacionados con 

los cambios en la situación a la que enfrenta el niño, con la atención que ha 

recibido previamente, con el modo como los padres han preparado la llegada del 

hermano, la atención que se le presta al bebé, y el cuidado que ponen los padres 

en satisfacer las necesidades inmediatas del niño potencialmente celoso. 
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Existe abunda~tc dc'uü.rriéntación de rivalidades infantiles que con 

el tiempo dan lugar a un~ relación 'de mutuo afecto y apoyo entre hermanos. 

En cuantoaiadulto,al igualq~e p~ra el ni~o, los celos crean un 

doble vinculo. B~ttélh~i~;;Cit. en:'.;..¡~Úi; (l96S). ,habla de los niños de los 

kibbutz,. que' ti~~e~ qu~.ve;'·cómo •. ~ •. Iós'dellláS iiinos'1~s acuestan sus padres 

cuando sus prÓ~io~'pad~es+ han vellido: Aq~eHÓs~iños de los cuales estaban 

celosos eran ~biéñ· ~~~éll()~ ~n los 'que habiai; d~' co~fiar para obtener de ellos 
-~,-· ; ,-· ,., 

compañía, consui:lo y estimulo. 

El riiño ~los0'necesita comprensión, ayuda y orientación por lo 

que debería dé~esiiillúlaisea expie'~¡¡;:·s·~ celos en lugar de obligarle a ocultarlos 

y rcpriÍnirl¿s ;<lich~a~toéxpi'isiób hÍlria al riiño consciente de sí mismo. 
,.: .. _ .. , 

->'.·-.:· ,'.·,'.''_ 

s~~~e~'.(19'9o).•considera que los celos infantiles tienen que 

tener algo en ~o:ri'fü?cori los celos de los adultos. Muy bien puede ser que estén 
·,, ' . ' 

involucrados ooii'.fIÓs mecanismos , pero no cree que haya que experimentar 

muchos celos en la l~fancin paro experimentarlos más tarde. 

La escena familiar no sólo nos impone los estereotipos de In 

monogamia y excllisividnd sexual que postulan la posesión del compañero, sino 

también las frustraciones afectivas que están en la base de la emoción de los 

celos (Tordjmnn, 1989). 

Nolli, (1965). menciona que existen nrtlculos relacionados n los 

celos infantiles y n los celos de los adultos pero que no hay ningún articulo 

popular que presente los dos estrechamente relacionados. 

As! mismo, dice que en muchos artlculos los celos de los niños 

se consideran fundamentalmente como un problema de los padres en donde los 

celos del niño rompen con In armonln del hogar, planteando exigencias a la 

madre, dificultando los planes educativos de ésta, etc. (muy raramente se 
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mcncionu ni padre)._ En todos los 'urticulos se udmite'quc los celos constituyen un 

verdadero problem~ cri I~ infllll~ia, y después otra vC:z en la relaciones adultas, 

pero se dice pócio dcita relución entre ambOs sentimientos (Op. Cit.). 

'Los editores ven los celos de la infunciu y los de tu edud udultu 

estrechamente . relacionudos. Aunque no existe un ucuerdo cluro entre los 

sociól~gos en ·cuanto a la medida exucta, parece posible afirmur que el 

tratamiento por purte de los padres de los inevitubles celos de su hijo afectará la 

medida en que los celos ulterurán lu vidu de éste hijo cuundo sen muyof. Por ello 

a fin de comprender mejor las experiencias de celos de la edad adulta, se 

examina con detalle el proceso de desarrollo por el que pasa y el cual murca las 

reucciones celosas en la edad adultu (Op. Cit.). 



78 

2.3. ncaccioncs Celosas en el Adulto 

La fulla de confianw en si mismo fluctúa según las situaciones, y 

los celos resultan ser proporcionales a la estimación de los fracasos sufridos. A 

la perdida de prestigio profesional representa una zona de gran vulnerabilidad. 

Otros individuos se descompensan a partir de una disfunción 5exual: eyaculación 

precoz, impotencia en el varón o nnorgasmia en In mujer (Tordmnn, 1989). 

En In relación de pareja existen los celos del trabajo del cónyuge 

o de sus pensamientos cuando parecen robar su atención, uno de los más 

comunes son los celos sexuales y son los más dificiles de controlar ya que entra 

en juego la propia estima y se sospecha de la infidelidad de la contraparte de la 

diada siendo esto el temor a la mudanza del afecto de In persona amada (Valdés, 

1998). 

En este sentido, existen diferentes tipos de celos en los adultos: 

celos del trabajo del cónyuge, euWldo este trabajo absorbe un tiempo y energía 

que hubiesen podido emplearse en el hogar. Existen celos de los deportes, 

pasatiempos y otros intereses exteriores que parecen robarnos la atención de una 

persona querida. Pero son los celos sexuales los que parecen preocupar a la 

mayoría de las personas puesto que son los más dificiles de soportar, ya que a 

menudo medimos nuestra propia estima y la buena salud de nuestras relaciones 

en términos de fidelidad sexual (Nolli, 1965). 

Los celos se agravan en una cultura que a un celoso dios 

monotefsta, que mWlticne un ideal de amor monógamo y un ideal de 

personalidad posesiva. racional y reprimida. Una cultura nsl favorece una 

expectativa de exclusividad en el amor, expectativa que hace muy dificil 

nuestras infidelidades o las de los otros, ya SCWl reales o imaginarias. Freud, 

comprende también como las ilusiones que acompañan al amor romántico hacen 
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reprensibles los celos y ni mismo tiempos los crean. lndudnblcmcnte otros 

modelos sociales atenuarían el dolor de los celos (Sommers, 1990). 

La reputación de una persona puede verse afectada por In 

adquisición de riqueza, por la exhibición de ésta, por la distribución que hace de 

el In, o simplemente por el hecho de haber entregado demasiada riqueza a cambio 

de un determinado objeto. La reputación personal de un hombre puede basarse 

en el número de mujeres que ha comprado o el número de mujeres que ha 

capturado. Mientras que la reputación de una mujer puede depender de su 

absoluta castidad. Sin embargo, sea cual fuere su entorno social, éste le inspirará 

el deseo de salvaguardar su posición socialmente definida (Nolli, 1965). 

: La edad y el sexo de las personas determinan diferencias en sus 

actitudes en la exclusividad. Existen algunas pruebas ·de que Ja. tolerancia con 

las relaciones extramaritalcs aumentan con la edad (Sommers, 1990). 

Una prueba de los cambios que se producen en el ciclo vital de 

una persona es el trabajo de los Constantine sobre las relaciones multilaterales: 

Los celos estaban en función de la edad, todos los entrevistados cuya edad era 

inferior a los treinta años declararon que los celos eran un problema, pero sólo 

nueve de los quince entrevistados mayores de treinta y un nños hicieron la 

misma afirmación. Esto les pareció muy significativo y les sugirió que en este 

contexto, la ausencia de celos y la madurez podían estar relacionadas. Esta idea 

se ve reforzada por otras entrevistas y por prolongados trabajos con grupos en 

Smith y Smith, 1974 Cit. En: Nolli, (1965). donde hay pruebas de que la 

incidencia de las relaciones extramaritales entre los matrimonios más jóvenes 

está aumentando pero no parece darse un incremento perceptible de los celos. 

Se suele considerar que el valor de una persona depende de la 

fidelidad de su cónyuge, y de su posesión sobre las personas y cosas, lo cual 

explica en parte el dolor de los celos (Clanton y Smith, 1981 ). 

' :~ 
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[,u reacción más primitiva y habitual del individuo celoso es In 

hostilidad. El hombre primitivo aniquilaba a su rival. Como vestigio de esta 

reacción arcaica, persiste aún en el hombre civili7.ndo un estado psi~osomático 
de cólera -palidez y taquicardia-, debida probablemente a Ín se~rc~ió~, de 

ndrennlin~ que le prepara para la agresión fisica. Reprimir csui ngresiÓ~ prolonga 

el sufrimiento que conllevan los celos, y exige, para aliviár la tensión ~mocio~al, 
en otras formas de reacción más refinadas (Nolli, 1965). 

La agresión puede no dirigirse solamente contra los rivales, sino 

también contra la persona de la que se desea atención y afecto exclusivos. A esta 

persona se le considera responsable de In situación que da lugar a los celos. Es 

infrecuente que esta hostilidad pueda aliviarse mediante actos declarados de 

agresión. Existe un conílicto entre la dependencia y el afecto por una parte, y la 

hostilidad por otra, que suele dar como resultado una ansiedad que impide la 

agresión declarada. Finalmente, la hostilidad puede dirigirse de forma refleja 

contra el propio individuo que siente celos. (Valdés, 1998). 

Otra reacción en el individuo celoso es la identificación en donde 

se ve obligado a compararse con el rival dando lugar a una regresión (Nolli, 

1965). 

El retraimiento, a diferencia de la agresión y la identificación es 

un proceso mental que requiere de madurez y fuerza de voluntad. No disminuye 

el dolor. pero puede ser sustituido por una actitud más positiva y satisfactoria, 

como por ej~mplo dirigir el afecto hacia otra persona (Op. Cit). 

El desapego de la persona amada puede ser el objetivo de la huida 

del dolor de los celos. Pero también puede ser el primer paso hacia la verdadera 

independencia. El desapego puede verse seguido por la concentración en la 

propia persona, por una gradual autonomfa, y por una verdadera creatividad 

(Bobe, 1994).). 
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En el caso de pcrsoríns con· cnrncteres no agresivos que, en unn 

situación dadn ''no '~ '~ti'.civC:n &> ~~dir · abi~rtamente, encuentran una 

compensación satisfnctorln 'enuna'. t~ncÍC:ri'C:i~ de.seritidri opúesto, es decir en el 

sufrimiento y I~ ~ut~ ~~~fudnbiÓÜ. EI sÜíri;rii~~to ~ 1;; hÜmill~ción y la derroln se 

convierten en un~; ~u~ilSi~t~rl~' ;.·~· iÜ~ni~;; .;~n' s~nsación ·de superioridad 
,: ·:.:,y'.~ 

(Nolli, 1965). ··· · · 

r.a' ngresiÓn, la ~d~'ntificacióll y.d rétrnimiento no resuelven el 

próbt~Ínª eln~io.:;a1cie los c~1c;~'. E~~ ~~til~des álivian e1 dotor has1n cierto 

punto; pero rn~Íienen C:1 te~o~. o bien de'Ío~an la personalidad, convirtiéndose 

nsl en motivo dC:nu~vos sufri~i~ritcís (Bobe, 1994). 

En lugar de la posesividnd, que es unn insistencia emoeionnl en el 

afecto el desapego y la sublimación serian el camino para liberarse de la 

confusión emocional, buscando el afecto con un sentido de la realidad. La 

dependencia se traslada del objeto amoroso a In propia persona. Un rival 

concreto o potencial se considera como un estimulo, como un motivo de 

competición creativa y no de agresión destructiva. En este estndo de ánimo, el 

individuo celoso se vuelve hncia si mismo. Unn energln que antes desperdiciaba, 

In invierte en la propia autonomía, que es el impulso fundnmentnl del hombre, y 

en el trabajo creativo (Nolli, 1965). 
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2.4. Rc11cciones Celos11s en 111 Mujer 

Los.celos femeninos han sido un fenómeno muy diferente de los 

celos masculinos. 

No hay razón para ercer que las mujeres no puedan experimentar 

las mismas emociones que los hombres cuando se ven obligados a compartir las 

atenciones del cónyuges. Aunque en las sociedades prehistóricas las mujeres 

podlan ver con a¡,,rrado la llegada al hogar de nuevas esposas que compartirlan 

el trabajo y aumentarían la riqueza, existen pruebas incluso cuando la poligamia 

está muy institucionalizada y establece que no exista favoritismo alguno entre 

las esposas, se producen a veces los celos en ellas (Nolli, 1965). 

En nuestra sociedad, donde las mujeres han dependido tanto de 

sus maridos para la seguridad económica, el motivo de los celos no es tanto, 

probablemente, la privación sexual como el temor y la ansiedad. Un estudio 

sobre el Swinging reveló que los maridos se preocupaban y sentlan celos por el 

éxito de sus esposas, pero que "cuando" las esposas daban cuenta de los celos 

que sentían, estos sollan relacionarse más con el temor de perder a su compal\ero 

(Op. Cit). 

Como el hombre la mujer puede verse sometida a la humillación, 

pero también esta sometida al temor de perder el apoyo de su marido si la otra 

mujer le aparta de su lado. Cuando se consigna la igualdad y la independencia de 

las mujeres, ello significará un gran paso para la eliminación de este aspecto de 

los celos femeninos (Sommers, 1990). 

Existen variedades de celos, distintos de los celos sexuales, que 

pueden ser igualmente graves para las mujeres. Por ejemplo, el trabajo y la 

carrera de los hombres han sido serios competidores para las mujeres en cuanto 
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n tiempo y In atención de los hombres. El tiempo que un hombre dedica n su 

profesión puede privar a su mujer de tanto tiempo como si éste se lo dedicase a 

otra mujer. Desde luego no sólo las mujeres son las que sufren este tipo de fonnn 

de celos no sexuales (Clnnton y Smith, 1981). 

La aceptación de las relaciones cxtramnritalcs puede ser la única 

alternativa para las mujeres que han sido educadas para una total dependencia, 

que carece por completo de preparación para una vidn autónoma (Nolli, 1965). 

Cuando · 1a'· mujer. se vuelve demasiado exigente, se In humilla 
; ·;'.'< __ ,·.·._,., 

denominándola "ar¡>!n.í:astrádom" . 

• :E~"hTl;~~t;simo que las mujeres se nieguen n seguir siendo 

relegadas a; ftfuci~nes secundarias, y desarrollen plenamente. su potencial 

creativó; en bc:~~fl~i~ de si mismas y de toda In sociedad. 

Las mujeres llevan ya demasiado tiempo excusándose por herir el 

delicado amor propio de algunos hombres, y éstos no tendrían más remedio que 

hacerse mayores y dejar de esperar que sus esposas sean sus madres. 

Las formas de competición negativa nacen de In falta de 

seguridad o de autoestima, carencia que da lugar a los celos de los éxitos del 

compnfiero, de su atractivo, de sus amigos o de su capacidad sexual. 

Desde antaflo, la mujer sólo representaba un articulo de cambio 

destinado a realzar el prestigio social del varón. De hecho, los celos son siempre 

la expresión de una frustración del sentimiento de propiedad, de un sentimiento 

de desvalorización con respecto a la jerarquía social, o temor a una perdida de 

prestigio paro el individuo o grupo (Tordjman, 1989). 
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Las condidoncs socioculturales siguen modulando In expresión 

de los celos de modo·cús'Íillto en el hombre y en la mujer. La respuesta femenina 
. <' ' - . ··~ •, ,,, 

se articula má.S'fácilm~lltecn tomo n los estados depresivos y comportamientos 

que privile~i~ '~1. ·mantenimiento de la relación afectiva por encima de los 

sufrimient~s ~~p¿~~dos (Valdés, 1998). 

'·La mujer que sólo busca el amor de un hombre, es monógama, y 

por lo general posesiva y celosa. Para la mujer la ausencia del amado siempre es 

una tortura. .. Desde el momento que pone en sus ojos otra cosa que no sea ella, 

desde el momento en que no se ve amada se pone celosa ... se irrita si In mirada 

del amado se vuelve por un instante hacia una extrafta ... Los celos son para Ja 

mujer, una tortura insensata porque es un cuestionamiento del amor. La mujer 

tiende a colocarse siempre en términos de todo o nada (Albcroni, 1994). 

La acción única aparte de Jlornr, que .• las mujeres refieren, es 

buscar el apoyo de una amiga Intima, habitualménté otra mujer. Las principales 

reacciones que refieren las mujeres no son ~;;'~8ll'~iri~ int~mas.~Aluden más 
: . . . . . 

frecuentemente que Jos hombres a Jos senti01ientos ·de desamparo, depresión, 

inseguridad, miedo (Sommers, 1990). 

La insistencia en el activismo masculino tiene algo de paradójico 

dado que las mujeres en eÍ mundo occidental parecen más susceptibles y 

propensas a hablar de su vida emotiva. Zick, Cit. En: Sommers, ( 1990). muestra 

que a menudo es la mujer Ja que toma la iniciativa de terminar las relaciones. 

Existe una fuerte presión moral contra la manifestación de celos 

por parte de las mujeres, por lo que eJlas en gran parte los ocultan. 
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Cuando las mujeres se comportan de forma agresiva, fisica o 

simbólicamente, sus- objetivos suden ser otras mujeres. La espÓSa es la que ataca 

a In otra y su objetivo es recuperar al marido (Tordjm~; 1989). 

Tanto. la investiga~ión co~o lo~ ~stmlios de casos muestran que 

una amiga convertida en rival genera l~s celos más·~~~~~ (S~mmers; 1990) . . ··~, .. . ~. . - ' 

-; .. :.;;:'. · .. .;,.,.: 

Es intercSllllte examinar las circ~s'taneias en las cuales las 

mujeres han sido consideradas el "sexo celos~''; A 1~ I~~- de la historia , son 

muy pocas excepciones, las mujeres han sido el se~~ in~guro. Su posición en 

la sociedad, su libertad de acción, su misma ·eld~t~ncia económica, su derecho a 

tener hijos, ha dependido del mantenimiento de sus relaciones personales con 

los hombres (Nolli, 1965). 

Las mujeres suelen encontrarse en una situación de gran 

dependencia dada la presencia del matrimonio e hijos, y su relativa escasez de 

recursos económicos y ocupacionales las inhiben (Sommers, 1990). 

SI In mayor ansiedad enfermiza de la mujer con respecto a su 

relación con los varones, son los indispensables proveedores de bienes 

económicos y sociales. También es posible el hecho de que la mujer envejezca 

antes que el hombre, y de que su vida se vea más obstaculizada por los 

embarazos y el cuidado de los hijos, la haga siempre más insegura que el 

hombre, y por ello se muestre siempre relativamente más ansiosa por conservar 

a su amante o marido. Pero In separación de la seguridad social, económica y 

legal del terreno de las relaciones personales deberían constituir un gran 

progreso que proporcionarla a las mujeres una seguridad tan grande como la que 

poseyeran los hombres nacidos en la misma cultura (Nolli, 1965). 
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C-nmbios en el nivel de c~pleo de las -mujeres, especialmente en 

las mujeres de clase media; cambios en la holgura económica, que da como 

resultado que los individuos, incluso los que tienen hijos, puedan considerar 

vidas independientes; y en la contracepción. Lo que complica la situación es 

que estos cambios ideológicos, aunque masivos son desiguales e incompletos y 

a veces exceden las realidades prácticas incluyendo el hecho de que son pocas 

las mujeres con hijos que puedan convertirse en almas libres , o ser abandonadas 

impunemente por sus maridos (Sommcrs, 1990). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



---------------------~ 
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2.5. ncaccioncs Celosas en el Hombre 

El hombre preferentemente reacciona con conductas que exaltan 

su valoración personal, como el volverse de inmediato ,hacia ,otra compailera 

sexual. Le interesa ante todo. reparar In afrenta recibid~ por su ~n\or -propio 

(Tordjman.1989). , '~';}"'}:- -• (Y 
»·,<:·~¡ 

En In educación de los hombres inCtuye el reprimir la necesidad 

de los demás y el avergonzarse de eUO, d~-iii~e~;qu~ d~sd~ la infancia se les 

enseña a valorar la independencia' y aculÚvaÍ' la autosuficiencia y la confianza 

en si mismos (Nolli, 1965). 

Un esposo puede sentir celos del tiempo, que su hijo recién nacido 

exige a la madre, tiempo del que el se ve privado. O puede sentir de la relación 

de su esposa con su madre. Hoy en día los maridos muestran celos del tiempo y 

del esfuerzo que sus esposas dedican a un trabajo profesional. Hasta ahora los 

hombres creían tener derecho no sólo al acceso exclusivo de favores sexuales de 

sus esposas, sino también a todo el tiempo y energía de éstas (Clanton y Smith, 

1981). 

Estudios recientes sobre la educación del varón han hecho 

conscientes a muchas personas de la "fuerza" que se espera que muestre un 

hombre. esta fuer7.a que incluye la resistencia estoica. la vulnerabilidad y el 

autoconlrol (Sommers, 1990). 

La doble moralidad refuerza la aprobación social de In 

posesividad, favoreciendo a los hombres. Cuando el hombre se siente celoso y 

posesivo, se supone que la mujer debe sentirse orgullosa y agradecida. Los celos 

posesivos son quizá los que más ncompai'indos van de cólera y rabia. y los que 

más a menudo dan lugar a crueles actos de veng= e incluso de homicidio. 
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" ... Eres mln y,'si no mcobcdcccs;,rnc vengaré si yo no puedo tenerte, no te 

tendrá nadie.:." Pero lo~ ;scntimicn¡os de las personas posesivas son. 

lamentablemente tópicos; y pótcncinlmcntc dcsíructivos (Nolli, 1965). 

, En las relaciones de. pareja, los varones aceptan actitudes de una 
, , , 

doble moral sexual. Lejos de un conflicto entre comportamientos antagónicos, 

nnnonizan el noviazgo "fonnal y decente" con relaciones clandestinas y 

pasajeras. Paralelas a las novias virtuosas y al romance rosa, persisten las 

"amigas cariñosas" y el vinculo pasional que en In fugacidad posee su fuc17.n 

(Pércz y Cols., 1989). 

Asimismo, tanto el hombre como In mujer adolescentes 

construyen sus vlnculos amorosos fundamentalmente en la base de los celos. 

Reproduciendo el estilo de las relaciones de posesividnd vigentes en su entorno 

social, los adolescentes se viven entre si como extensiones uno del otro. El valor 

fundamental atribuido a la persona amada es la pertenencia. Cuando la 

pertenencia se rompe, da vuelco toda In afección que se sentla por el compañero 

y éste se convierte en blanco de odio y desprecio. Sumergidos en una dinámica 

donde todo tercero es un potencial enemigo para la relación y eventual foco de 

problemas, los adolescentes despliegan toda una red de prescripciones, 

prohibiciones y sutiles advertencias, configurando asl, los limites del vínculo 

amoroso (Op. Cit.). 

De acuerdo con un estereotipo, los hombres son más celosos de 

las intrusiones explícitamente sexuales. Jeff Bryson un pionero en la 

investigación en ésta área, registro en los hombres una tendencia más activa a 

expresar sus celos. Dicen más a menudo que quisieran forzar una discusión, 

atacar a su rival o a su mujer. Las cifras referidas a golpes y homicidios por 

celos indican que cumplen su palabra: suelen atacar a la mujer antes que al rival, 

dado que ella es mujer y es accesible, mientras que el rival es hombre y esta 

distante. También se muestran benignamente activos con más frecuencia que las 
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mujeres, es decir tratan ~c vol~er u gánura su pareja o de conseguir u otra. Estas 

di fcrencias se~Únles :tienden a ser ~rllin;ns ~n I~ entre~istas, pero aparecen de 

modo. consistente en In inv~stiga~ión •el~ B~so~ f sus· colnboradóres (Sommcrs, 

1990). 

Las diferencias de poder, que explican las diferencias en las 

reacciones que registra Bryson, surgen del hecho de que hombres y mujeres 

tienen una situación social diferente. Los hombres tienen más oportunidades 

ocupacionales, y ello sumado n su fuerza fisica los inclina a la confrontación 

(Op. Cit.). 

Dicha situación está cambiando rápidamente en las clases medias 

de la sociedad occidental, pero la asimetrfa en el poder sigue siendo muy real. 



CAPITULO 111 

Fundanientos 
Teóricos y 
Metodológicos 
de la Teoría 

Psicogenética 
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El marco ·de Ju psicología genética es entendido como el estudio 
_, .: ·:_ /-,-" 

del psiquismo en su· fonnación y en· sus transformaciones. Es materialista y 

dialéctica. y su finalidái:I es explicar la función mental por la historia de su 

desenvolvimiento a través de las edades. Se aplica u distinguir In integración de 

las funciones· psíquicas a través de la sinergia orgánica, de Ju maduración 

neuroendocrina y de la interrelación con el medio social. Es una psicología del 

devenir mental donde explica al adulto por el conjunto de su pasado tomando en 

consideración por igual a los factores fisicos, biológicos y sociales como un todo 

global y considerando al hombre como unidad y cada aspecto particular lo hace 

en su integración con el todo (Mcrani, 1986). 

Hcnri Wallon es, junto con Freud y Piaget uno de los grandes 

fundadores de la psicologla científica, de la concepción moderna del psiquismo 

humano. 

Henri Wallon de procedencia francesa nacido en un medio de 

burguesía intelectual, ingresó en la Escuela Nonnal Superior ( 1899), donde se 

graduó en filosofia (1902). Doctor en medicina (1908), inicialmente dedicó su 

experiencia neurológica interpretando retrospectivamente sus primeras 

observaciones sobre niños "anonnales". Tras presentar su tesis sobre L' enfnnt 

turbulent ( 1925), fue nombrado director en la Escuela Práctica de Altos Estudios 

(1927), posteriormente del Laboratorio de Psieologla del niño fundado por él 

mismo en 1922, luego profesor en el Instituto de Estudios de Trabajo de 

Orientación Profesional (1929), finalmente profesor en el Colegio de Francia en 

la cátedra de Psicología y Educación de la Infancia (1937-1949). (Wallon, 

1991). 

La obra de Wallon, tanto por su posición en la historia de la 

psicologla, tiene un alcance incomparable. 
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3.1. L11 PsicologÍH Gcnétic11. 

Wnllon ocupa un lugar intermedio, en In psicologfa juega un 

papel de eslabón entre Freud y Piaget. La importancia de Wallon recae en In 

elaboración de una psicología intcrdisciplinnria y total, en In que un método, n la 

vez genético y c01Tiparativo, proporciona un doble resorte (Wnllon, 1991). 

Pinget parte de un interés epistemológico, entiende que In "lógica 

es una axiomática de In razón y In psicologfa de In inteligencia es In ciencia 

experimental correspondiente", desde esta base exploró sistemáticamente todos 

los aspectos de las funciones cognoscitivas. El proceso de asimilación

ncomodación como proceso dialéctico, y el proceso de la acción sobre In 

realidad como único camino para el conocimiento serla el eje de In explicación 

piagetinna (Clnnet y Laterrasse, 1984). 

Dicho planteamiento entraña una descripción del desarrollo 

intelectual que, aún marcando el acento sobre el carácter activo del proceso de 

conocimiento; tiende a ~inimizar el rol del factor afectivo- social en su 

formación (Wallon, 1991). 

De este modo, se ampara en el tópico, casi universal en In época 

y aún vigente, que consistía en considerar únicamente la función efectora del 

movimiento en donde dicho análisis condtice a una psicologfa de la inteligencia. 

Wallon, en cambio, parte de la consideración del individuo como 

un todo que se va desarrollando en Intima relación dialéctica con el medio fisico 

y humano y piensa que el análisis de este proceso no se puede aislar un aspecto y 

considerar su evolución con dependencia de la de los demás aspectos. El 

desarrollo del individuo es un proceso de diferenciación progresiva desde una 
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indiferenciación total· ini~iul. respecto u los demás y al mundo fisico hasta llegar 

u la consciencia del hombre adulto .CClanct y Luterrasse, 1984). 

Wullon es el gran psicólogo de la infancia que se dedica a estudiar 

todos sus aspccÍos, biológico y social, afectivo y cognoscitivo. Pero Ju psicolog(a 

genética también es, a su modo de ver, más que la psieologla del nillo, 

constituye el método mismo de una psicologla general concebida como 

conocimiento de una estructura, formación madura obtenida mediante el análisis 

de su génesis, del movimiento que la ha producido. El mecanismo de una 

función pslquica. al igual que el modo de producción de una formación 

económica. sólo puede ser comprendido a través del estudio del desarrollo, de la 

historia de la que es resultado (Wallon, 1991 ). 

Sin embargo, Wnllon y Piaget en el terreno de Ja.psicologla del 

nillo coinciden en darle importancia al movimiento muscular en la génesis de la 

vida mental (Op. Cit.). : ; 
-:.:;.·--- ~ 

Wallon desarrolla una conéepción dá conjunto del psiquismo 

enfocada bajo el doble aspecto afectivo e inteÍ~tiutl:' . 

Al propio tiempo, según Wallon, el estudio de un tipo particular 

de génesis implica la toma en consideración de las annloglas y de las diferencias 

que presenta su movimiento con otras formas de proceso más o menos 

encontradas con él. De modo que el estudio del nillo, y del adulto a través del 

nillo, presupone el estudio del animal, de las formas arcaicas del l>cnsarniento 

salvaje. De suerte que el método genético consiste en comprender la génesis de 

las estructuras, no asimilando sino diferenciando, diversos tipos de procesos, 

cuyas velocidades y cuyos puntos de llegada son de lo más variado (Wnllon, 

1991). 
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Wallon al explicar el desarrollo del individuo lo entiende como 

resultado de una historia que es, la de la especie y aún la de la materia. 

Encontrando, siempre al Indo la perspectiva ontogcnética y en íntima relación In 

referencia lilogenéticn y como base el punto de vista materialista dialéctico .. 

Wullon dice: " ... el psiquismo es una forrna de integración particular que se 

produce a expensas de lo biológico y lo social del mismo modo que los 

fenómenos biológicos constituyen una integración particular de las reacciones 

fisicas y químicas ... " p.15 (Clanct y Laterrassc, 1984). 

En In misma linea, Wallon menciona que el hombre antes de 

saberse distinguir y de construirse una autonomía relativa, le es necesario hacer, 

tanto en la filogénesis como en la ontogénesis, no pocas discriminaciones, 

reagrupaciones conceptuales, cambios interindividuales (Wallon, 1965). 

En síntesis no puede reducirse a un análisis de factores 

biológicos, sociológicos o histórieoculturalcs tomados fragmentariamente. El 

hombre vive en interdependencia con los demás hombres, con todos sus 

antepasados y contemporáneos, elaborando desde el nacimiento hasta la muerte 

nuevas uniones condiciones sobre las cuales asienta el desarrollo y la actividad 

del sistema nervioso superior, que involucra la función sol:ial_ e porque su 

actividad únicamente cobra sentido cuando se ejercita en el medio propio del 

hombre: la sociedad. Así, los hombres son acción, pensamiento); conciencia a la 
: ·.. ·.,·· .. 

vez, y al estudiar esa relación con la situación concreta del .individuo. es-la única 

-" io•::~:~:,·::~·i:~oc"'º' do ~12.~;?2 
importante en su obra ya que refiere que el hombre psíquico s~- ~ii'li~ ~n dos 

inconscientes, el inconsciente biológico y el inconscie~te ~o~ial int~grados 
diversamente entre sí (Wallon, 1991 ). 
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Los dos uutorcs purtcn de una formución · muy similar de 

neurólogo y médico. También tienen en común haber desarrollado un método 

psicoputológico moderno, integrando el método genético a través de un juego de 

comparaciones crul'.adas entre lo normal y lo patológico, el adulto y el niño (Op. 

Cit.). 

Respecto a sus divergencias está la . integración de dos bases 

diferentes, meramente psicológica en el caso de Freud, neurológica en el caso de 

Wallon (Op. Cit.); 
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3.2. El Sistema Walloniano 

El Médico, Filosofo y Psicólogo 1-lenri .Wallon murió en el año de 

1962 a In edad de 83 años, uno de lo~ grandes psicÓlogos ·de I~ primera. mitiÍd del 

siglo, contribuyendo a In edificnció~ Ac In psicología (c1W:.ct :Y Latcrrnsse, 

1984). 

Como se menciona con anterioridad In riqueza. ydensidad de la 

obra de Wallon la hacen de dificil acceso, ya que unió su capacidad como 

Médico, Filósofo, en la cual su gran capacidad d~ obse~ación; ~bstracción y 

síntesis lo llevo n resolver problemas fundamentales de la Psicología: problemas 

de In "vida mental", del psiquismo, de la consciencia, estudio. además la 

personalidad, de la persona (Wallon, 1991 ). 

Wnllon se opuso . a las corrientes. Cientlficas y filosóficas 

tradicionales revelando sus fallas, sus limitaciones y sú~ ~fl.~xiones lo llevaron a 
, ,' . 

proponer una nueva concepción de la psicología acorde. ~ una nueva concepción 

del conocimiento (Clnnct y Latcrrnsse, 1984). 

Asimismo, se opuso a In psicología considerada como ciencia de 

la naturaleza reducida a manifestaciones psíquicas como manifestación de la 

vida, en el que sólo se ve el funcionamiento de los organismos según su 

estructura. De modo que la actividad psíquica deberá explicarse por el juego de 

sus órganos más o menos diferenciados. La actividad psíquica rigurosamente 

reducible a sus órganos, como ellos lo serían n las leyes de su propia 

morfogéncsis y éstas mutaciones fisicoqulmicas de las que proceden, confluirán 

en la manifestación de los efectos propios de la materia, siendo cada grado de la 

realidad el efecto necesario del grado precedente (Wnllon, 1991). 

En resumen se contraponen las actitudes idealistas y organicistas. 
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Wnllon, fue el primer psicólogo francés que se adhirió 

cxpllcitnmentc a la corriente del materialismo dialéctico. Fundador de una de las 

grandes opciones de la psicologfn nctunl: In psicología genética, psicología de la 

génesis o del desarrollo, es decir psicologfa esencialmente histórica. El 

materialismo dialéctico conduciendo ni mntcrinlismo dialéctico. Wnllon puso en 

evidencia pares opuestos: lo orgánico y lo psíquico, lo orgánico y lo social, el 

individuo y la sociedad, In herencia y el medio, lo estático y lo dinámico, lo real 

y la consciencia (lo mental), el nil'io y el adulto (Clwiet y Latcrrassc, 1984). 

Wnllon confesó n menudo las relaciones entre su psicología y el 

materialismo dialéctico, las cuales no obstante, plwitewi un problema tan sutil 

como dificil de obviar. Las nociones clásicas de la dialéctica materialista 

expresadas por Engels en términos de ley de interpenetración de los contrarios y 

de le{ de la negación encuentran sus equivalentes en las grandes obras de 

Wallon bajo In forma respcctivwnente de un principio de integración y de un 

principio de alternwicia funcional (Wallon, 1991). 

Tales antítesis son las formas múltiples de dicotomia sobre la cual 

descansa toda ruilropologla moderna: la del sujeto (la consciencia o el alma en la 

terminología cartesiana). y la del objeto (la materia, el cuerpo en la terrninologla 

cartesiwia), El Otro sólo es concebido como un objeto del mundo entre otros, 

cuya similitud es deducida a posteriori (Clanet y Laterrasse, 1984). 

Las impresiones que el hombre recibe del mundo exterior no 

deben sólo ser estudiadas desde dentro puesto que al más bajo nivel hay la 

excitación, y la reacción motriz que la acompaña inevitablemente pero la 

experiencia muestra que la reacción no concuerda exactamente con la situación 

de la que procede la excitación. Dicha progresión está inscrita en el sistema 

nervioso en cada una de sus escalas, implicwido la realidad del mundo exterior, 

medida, por una acción(Wallon, 1991). 
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·Por lo tanto; lu psicología ~scila entre un idealismo del sujeto que 

tiende a deveni;. ~bsoluto y u'n empirismo que' "comprime'; al sujeto entre lo 

biológico-orgánico-fisiológico_: ¡x>r un '1ado y lo socinl~institucionnl 'por el otro: 

dos tipos de detcrminism~ para los cuáles el que hac.cr psicológico es igu~lmcnte 
imposible porno recónoccr la'·~~~~~ifl~ld~dde, I~; ~~lq~lcb (Cliiitet~ Latc~se, 

.· - '·.·.· 

1984). 

Asl In actividad del. hombre. no puCdesdr nisl~da Ú ln5 cosas y 

por lo tanto tampoco puede serlo de In actividad de los dérnáshómbres: Desde 
. ·._,:·· - .:'_ 

que se eleva por encima de las reacciones que están inmediatamente vinculadas 

a la estructura biológica del individuo, implica téc~icas, imAgen~s, slmbÓlos, un 

lenguaje, operaciones intelectuales, cuya condición nece8aria es la sociedad. El 

hombre no puede concebirse al margen de la sociedad sin sufrir mutilaciones. 

Campos enteros de su corteza cerebral funcionan úni<:amente sobre objetos de 

origen social. La sociedad se ha convertido para él en un medio tan necesario 

como el de los agentes llsicos. Anclándose nsl, la psicologla en las confluencias 

de las acciones recíprocas que se ejercen entre lo orgánico y lo social, entre lo 

lisico y lo mental, teniendo al individuo como intermediario. Esta concepción 

activista de la realidad es la que ha recibido el nombre de dialéctica (Wallon, 

1991). 

El mérito del positivismo y del materialismo mecanicista consiste 

en haber reconocido el peso de ciertos determinantes ílsicos, fisiológicos y 

(aunque más recientemente). sociales. Pero dichos determinantes están 

concebidos como moldeando al individuo, o incorporándolo a un núcleo 

fundamental preexistente. El sujeto o bien es negado en su especificidad por 

reducción o queda al margen de la explicación y el empirismo entronca entonces 

con un espiritualismo que llena sus lagunas (Clnnet y Latcrrassc, 1984). 

Lo mismo se dice, de la separación entre lo individual y lo social. 

No se trata sólo de que In psicologln tenga presente los determinantes sociales 
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sino de que ·comprenda y dilucide el papel del otro en la construcción de la 
. . . - ' 

individualidad. El Otro es lo' cju'c nos cÓnsiitu'yc. 

.. . 
En suma el estudio de la pcri;on~,,concrcta permite la superación 

de los dualismos y las reducciones ~~'n{c!;IJo',\corias tradicionales: la persona 

concreta es un ser a la vez biológic¿ y's~~iáÚ por:ser el psiquismo "una forma de 

integración particular que se prodil~c a eiipcn~ de esos dos campos". Dicha 

forma de integración se realiza en un centro integrador es decir, en la persona, 

"el hombre pslquico, se realiza en dos inconscientes: el inconsciente biológico y 

el inconsciente social". Integrados entre si diversamente, estableciendo una 

correlación entre ambos. El inconsciente biológico es el equipo biológico 

hereditario cuyos sistemas correspondientes a las diferentes funciones, incluso 

en el momento del nacimiento, llegan progresivamente a la maduración. El 

inconsci~nte social es el medio, el medio cultural que proveerá o no a las 

diferentes funciones la ocasión de manifestarse, de expandirse o desaparecer 

(Clanet y Laterrasse, 1984). 

·De esta forma, Wallon (1991).propone una concepción dialéctica 

del pslquislllo .. No obsÚl!lte no se limita a sometemos a un sistema teórico 

coherente al 'c:su;blecer Correlaciones con un inconsciente y otro, indica la 

orientación a seguir para fundar una psicologla de la persona concreta. 

Para Wallon Cit. En: Clanet y Latermsse, (1984). las condiciones 

de la persona concreta son las siguientes: 

1. La importancia del basamento fisiológico en donde el cerebro 

es la condición del pensamiento estudiando las relaciones de 

las formas de pensamiento y la estructura cerebral. Pero el 

basamento fisiológico no significando como condición 

mecánica, es decir no siendo responsable de la totalidad de las 

reacciones humanas puesto que en ese caso la psicogénesis 
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tendría un desarrollo automático. El medio es el que permite a 

la función nÍanifcstarsc, cuando esta 11lcw1za su maduración. 

2. La inclusión de las relaciones del hombre con el medio en que 

vive, relaciones no consideradas en forma unilateral sino 

dialécticas en donde el hombre tiene la capacidad de 

modificar CJ medio ambiente en el que vive y a su vez éste ser 

modificado por el medio. De esta mWJem, el niño nace en un 

medio "humanizado" por In técnica, el lenguaje, un medio 

lleno de significantes humanos. No existiendo momento de 

individualidad pura, en tanto entidad autónoma, al igual que 

no existe lo biológico puro, ni lo social puro puesto que la 

persona es, desde el principio, biológica y social. 

3. Dado que el yo es social desde un inicio, no existe individuo 

pslquico con nnterioridnd a las relaciones sociales que lo 

constituyen cabe señalar la importnncia de In sociabilidad en 

las diversas fonnas que adopta a lo largo de In ontogénesis así 

como el curso de la historia de las civilizaciones. La 

socialización y la individualización se producen por 

mediación de las relaciones con otros. 



3.3. Conceptos Cluvc del Sistema Wulloniano 

3.3. t. Los Procesos Pslquicos 

Puesto que Wallon parte de la consideración del individuo 

como un todo que se va desarrollando en intima relación dialéctica con el 

medio fTsico y humano remarca paro su análisis el estudio de procesos 

pslquicos que aparecen en el curso det nilio _al a~ult~. 
,º,~,:,<y; '.::::.:,,, , ·<!~~ ::.'¿.:~: .~:;:~.: ... ;''+ 

Los. P.rC>ce,sos _pslquico~ \ r,r?pue~tos _·por Wallon, (1975). 

Formación de: Ía !~~ge~; Orlgén. d~l cárácter en el Nifto, La son: 

Simpatía, Los Celo~. Crlsi~ de í~ r~l1ionalid~d afirmación del Yo. 

La formación de imagen hace referencia al 

reconocimiento del aspecto exteroceptivo, partiendo de una intuición 

sincrética que une al individuo con lo que lo rodea, es decir, un estado en 

el que la persona no sabe disociarse del ambiente y distinguir, entre sus 

impresiones, las que se refieren a si mismo y las que se refieren al mundo 

exterior; hasta el reconocimiento de una disociación que separe sus 

cualidades propias unificando su Yo tomando distancia de su entorno. 

El origen del carácter en el nifto contempla el manifestar 

actitudes y acciones dirigidos hacia el Otro que incluyen una posición 

sumisa o despota (contemplación-exhibición). es decir, se trata de una 

diferenciación en gestos amistosos y de competición, bajo influencias 

pslquicas que traducen ya relaciones interindividuales de protección o 

rivalidad, 

Los celos son un estado de combinación con el otro c¡ue 

expresa una situación afectiva de manifestación compleja que produce 
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una regresión hacia -'un estado de relativa . indiférenciüción. Además 

camctcrizáÍtdosc pÓr .dos . P.olos ·.· cÓ;nplcmcntarios .. (contemplación y 

exhibición). pero :situado éll un . mismo individuo anunciando el 

momento de in<H~idu~cÍón. Y ó~Órt11nid~d de crecimiento psíquico. 
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La.silllpatÍa rep~scnta.un nivcldc desarrollo en el niño 

puesto que no impli~~ ull bo~tagio. de· emociones presente en él . 

mimetismo afectivo sino que ahora.implica un aprendiz.aje de su propia 

sensibilidad a partir del· medio viviente que las estimuló y les imprimió 

su huella. 

La crisis de personalidad o afirmación del Yo, comienza 

hacia el tercer año con un cambio brusco en el comportamiento del niño 

y en sus relaciones con lo que lo rodea, adoptando un punto de vista 

exclusivo y unilateral, el suyo , el de una personalidad particular y 

constante con su propia perspectiva, y que distribuye a los otros en 

relación a si misma. 

Cabe mencionar que los procesos psiquicos son una forma 

de integración particular que se produce del aspecto biológico y social. 

Los procesos psíquicos están enmarcados . de una 

concepción dialéctica e intimamente relacionados con otros conceptos 

clave de la concepción Walloniana como lo son: los estadios del 

desarrollo, la noción de crisis y conflicto. 
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3.3.2. Los Estadios del Desarrollo 

La psicología de Wallon consiste esencialmente en una !corla de 

los estadios del desarrollo de la personalidad infantil en la que la personalidad es 

la construcción progresiva, en la que se realiza la integración, según relaciones 

variables, de dos funciones principales: la afectividad, por un lado vinculada a 

sensibilidades internas, y orientada hacia el mundo social, In construcción de la 

persona; la inteligencia, por el otro lado, vinculada a las sensibilidades externas, 

y orientada hacia el mundo fisico, la construcción del objeto (Wnllon, 1991 ). 

Así, el desarrollo de la personalidad progresa según una sucesión 

de estadios, cada uno de los cuales constituye un conjunto original de conduelas, 

caracterizado por un tipo particular de jerarquía entre esas dos. funciones. El 

tránsito de un estadio a otro presenta un aspecto discontinuo, sin embargo no 

excluye la continuidad global del desarrollo y la cual se expresa particularmente 

en los fenómenos de superposición: los estadios de predominio afectivo 

comportan, de forrna subordinada, una evolución de las conductas intelectuales y 

viceversa (Op. Cit.). 

La definición que Wallon da sobre el concepto de estadio de 

desarrollo es un momento de desarrollo en donde se realiza con el medio cierto 

tipo de relaciones que en ese momento son dominantes y que confieren al 

comportamiento del individuo un estilo particular. Cada estadio esta 

caracterizado por una actividad preponderante que en el siguiente estadio será 

remplazada por otra (Clanel y Laterrasse, 1984). 

La base de la definición anterior se traduce en una psicologfa 

genética, materialista y dialéctica, cuya finalidad es explicar la función mental 

por la historia de su desenvolvimiento a través de las edades (Merani, 1986). 
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.••. Los estndios '<iel dcsalTollo', irii~ia~<l~sde CI i11icimicn10 hnstn lu 

cdnd adul(n. cada rlllle ~~!~dirigida h~ei~}~ ed,ificaciÓndel sujeto mismo o hacia 

el establecimiento de su~ relacio~C:s ccin él cxtériór (Clrinct y Latcrrnssc, 1984). 
';~·: ' .. ,; ... ·;·:. '.:': ·. 

' • . ~:;e;< ~·.-· ~ _:,:· · :· 

.. ,, ~od~?~~~¿;;f~\~cucrÍtrn pór lo tanto, cnmcteri~Jido por un 

modo_ de r~Ío~i~ri p~iviki~iad~ d~I sujeto con el medio. No obslonte, sólo se trata, 

en. c~da éstndioide éomportamientos dominantes. Así durante los estadios 

polarl;.¡id~~' ;robre · lo construcción del yo continúan desarrollándose otras ... ' ~.' · ..,, ... '. ' . ., ", . 

conduc~~Ullque relegándose a un segundo plano (Op. Cit.). 

Estadios del desarrollo según Wollon,(1991).: 

f. Estudio impulsivo y emocional: En general de O a 1 ailo; estadio 

"ccntrlpcto" o de edilicación del sujeto. 

O o 2-3 meses: Estadio de impulsividad motriz pum. Predominio de 

los reacciones puramente lisiológicos (espasmos, crispaciones, gritos). 

3 a 9 meses: Estadio emocional. Aparición de mfmicn (sonrisa). 

Preponderancia de las expresiones emocionales como modo dominante 

de relaciones niño-entorno. 

9 a 12 meses: Comienzo de ejercicios sensoriomotores. 

II. Estadio sensoriomotor y proyectivo. De 1 o 3 años: Estadio: "centrifugo" 

ode 

Establecimiento de relaciones con el mundo. 

12 a 18 meses: periodo sensorio-motor. Comportamiento de 

orienwción e 

investigación. Exploración del estadio circundante, ampliado más tarde 

por la locomoción. Inteligencia de situaciones. 

18 meses a 2-3 años: Estadio proyectivo. Imitación, simulacro, 

actividad 



simbólica, lenguaje, representación. Aparición de la intcligcnciu 

rcprcsenlativa discursiva'. 

111. Estadio del ·. pc..Sonalisnío .. De 3 a 6 años: Estadio "centrlpeto"; 

importan~i~ de ~te Pcrí~do para la fonnación del carácter. 

3·años:.C~~j~ dco~~Ición. Independencia progresiva del empico del 

yo. ..,_~· 

Actitud dercchazo que pennite conquistar y salvaguardar In autonornla 

de la persona. · 

4 años: Edad de la gracia. Seducción del otro, edad del narcisismo. 

5-6 años: Representación de Roles. Imitación de personajes, esfuerzo 

de sustitución personal por imitación. 

IV. Estadio de pensamiento categorial. De 6 a 11 años: Estadio "centrifugo" 

preponderancia de la actividad de conquista y conocimiento del mundo 

exterior y objetivo 

6-7 años: Destete afectivo," edad de In razón", edad escolar. Poder de 

autodisciplina mental (atención), 

7-9 años: Constitución de la red de categorías, dominadas por 

contenidos 

concretos. 

9-11 años: Conocimiento operativo racional, función categorial. 

V. Estadio de In pubertad y de la adolescencia. A partir de los 11o12 años: 

Estadio "centrípeto", indispensable para la constitución acabada de la 

persona. 

Crisis de In pubertad. Retomo al yo corporal y al yo 

plquico. Repliegue del pensamiento del si mismo. Tomn de consciencia 

de si mismo en el tiempo. 

JOS 



, Los estadios descl"itos antcrioímente, no se hallan en 

continuidad. Cada vez que un cstadioes suP<:r~do hay una subordinación 

del sistema precedente al nuevo sistema (Clllnet y Laterrassc, 1984). 
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u.~.Las actividades más primitivas van siendo dominadas progresivamenle por 

las actividades mlls n:cientes y se integran a ello de manera mlls o menos 

completa .•• " p.25 
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3.3.3. La Noción de Crisis y Connicto 

El desarrollo concierne a la personalidad en su conjunto. Las 

transformaciones se reducen por conflictos y crisis de personalidad global, en 

donde una nueva conducta sólo puede aflorar mediante la negación de lo ya 

existente o por lo menos, su superación (Clanct y Latcrrasse, 1984 ). 

La crisis nos permite confrontar, llevando a una reestructuración 

de nuestra personalidad, mediante la introducción o superación de conductas. 

La .evolución del niño atraviesa por crisis decisivas, de las cuales 

la más espectacular· es la crisis de oposición de los tres años y la crisis de la 

pubertad rrÍ~mento~ ifiiP<>rtantcs para In edificación de la personalidad global 

explicalÍI~ d~~iro del ~~o de una concepción dialéctica del psiquismo (Clanet 

y Latenusse~'19s4)J' 

Hacia el tercer año comienza un cambio brusco en las conductas 

del niño y eii sus relaciones con el medio social. Por ejemplo: una niña estudiada 

por E.• KOler donde observa la desaparición repentina de sus diálogos consigo 

misma es decir, de acuerdo con el autor adopta un punto de vista exclusivo y 

unilateral, el suyo, el de una personalidad particular y constante con su propia 

perspectiva, y que distribuye a los otros en relación a si misma sólo logrando 

dejar de confundirse con el contenido de su percepción, dejando de estar como 

flotante y dispersa entre las diferentes partes que se encuentran unidas ahí, 

disociando la experiencia que vive según la categoría del yo y del no-yo 

(Wallon,1975). 

En el curso del tercer año con las exigencias nacientes del Yo 

sacudiendo al período de las situaciones en las que está completamente 

comprometido y que percibe confusamente en su totalidad, sin saber todavía 



108 

delimitar en ellas de modo claro y constante su papel y su punto de vista 

personales, apaiece el periodo en que se le va a ver oponer obstinadamente su 

conducta a la de los otros, siendo ahora capaz de interesarse en los otros por 
. '· . 

ellos mismos, hará ver sus propios triunfos, reconoce sus faltas (Wallon, 1965). 

La distinción del yo y del no-yo es una etapa de las primeras 

puesto que además el niño testimonia una mayor objetividad en sus reacciones y 

en sus motivos de acción, no reacciona ya sólo a las impresiones presentes, sino 

también a las imágenes que guarda del pasado, a las representaciones que 

configura de tal forma que sus razones para estar celoso desconfiado, 

agradecido, están mejor determinadas, son más consistentes, más durables; sus 

objetos son más individuales. La aptitud de reaccionar a tiempo se ha 

desarrollado es decir, ya no pertenece únicamente al plano de lo concreto y de lo 

actual, sino que comienza a dirigirse hacia un plano en el que lo real se refiere a 

nociones estables y más o menos capaces de resistir a las fluctuaciones 

momentáneas de la sensibilidad de las disposiciones subjetivas (Op. Cit.). 

Ciertas manifestaciones cambian de carácter, por ejemplo en una 

observación realizada por Preycr Cit. En: Wallon, ( 1975). a uno de sus hijos a la 

edad de tres afios el niño se esfol7.llba por empujar y arrastrar los objetos por sf 

solo y diciendo: "yo puedo sólo". Asimismo, los cambios de atención que el niño 

siente fijado sobre si mismo, parece por una especie de contagio elemental, que 

lo obliga a él mismo a observarse en donde se caracteriza por la inquietud, una 

necesidad de adaptarse a la presencia del otro e inicialmente reaccionando con 

espasmos emotivos, con perturbaciones, enrojecimiento o palidez., sudores, 

torpezas, es decir reflejos muy primitivos; pro dichas reacciones llamadas de 

prestancia cambian con las etapas de crecimiento. 

El desdoblamiento que se da entre su personalidad y la de los 

otros incita al niño a ensayar el poder de la suya, utili?.ando todas las 

circunstancias favorables con las personas a las que puede dominar, 
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particularmente con su fnrnilia, se muestni'exigente, celoso y pretende llegar u 

ser para ellos uri objeto· ~e solicit~d exclusivo por lo que llega a cometer 

intencionalmente e~res ~ faltas para· hncc~e reprender o pnm retener la 

atención de_ los dé;n~;·s~~·reric~i;;ne; pierden simplicidad (Op. Cit.). 
- .. -... _- •\:,:-,,. , . .,- -· -. - - ' - ' . ' 

: ·. :.~:·;·-_., '• 

.oJ~te di~~~ p~bceso de crisis, predomina la comparación entre 

él y los 'otr~~/il~.-~laéiomindose con los niftos de la misma manera como lo 

hacia antes ~¡·~~;~h~"1 .sintiéndose frustrado por ellos y mostrándose prcjuicioso 

tcstimo.niando su superioridad. El desdoblamiento que hace entre él y el otro, le 

hace accesible la noción de transacción, y al mismo tiempo hace independiente 

de él y de los otros la existencia del objeto sobre el que hace la transacción es 

decir, deja de confundir con su propia existencia todo lo que entra en el circulo 

de su existencia, de confundir consigo mismo todo lo que toca comprendidos los 

otros, y también deja de confundir lo mío con el yo (Wallon, 1965), 
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3.4. La Mctodologin de Wallon 

Las posiciones metodológicas que toma Wallon son derivada~ de 

su epistcmologla y del objeto que asign~ a la psicología. 

Wallon menciona lo sigÍ.licntei ':e· · 
" ... Mi método es ~I ·. dg:-Cl~u~c Dernard, es el método 

cxpcrimental. .. "p.23. (Clanct y Lnt~rrssc, l ?~4).' 
. , ,' ,-.•. -~;;. ·,- :·. 

De acuerdo con Cl~ét y Lat~~sc, ci 984). dicen que Wallon no 

obstante, no dcscribla concretamente cóm~ apÚcaba ~I método experimental al 

estudio del psiquismo, por lo que resulta dificil seguir su trayectoria al nivel de 

su discurso, también mencionwÍ que Wallon nunca sep~ lá observación y 

descripción de los fenómenos de abstracción y conceptuali~ción:: Sin embargo, 

Consiste en Ía elaboración de una psicología Ínterdisciplinaria y 

total, en la que su método es a ta'~~z gellético y co~parativci: 

Para [alto~. .'': .. método 
íntimamente ligados:·:;,,/:''. ·.::, ·: .. 

encuentran 

· As! - Wallon hacia uso·. de una· metodología al servicio de la 

Psicologla y qÚe conduce - por lo menos én el origen del pensamiento infantil- a 

una epistemología (Clanet y Laterrasse, 1984). 

La metodología al servicio de la psicologla se refiere al estudio. 

del "hombre concreto y no de una entidad formal derivada de facultades o 

actividades sin objeto definido" 
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Colocando en el plano real, el objeto de su psicologfa In persona 

tanto en su conducta externa, la causa y repercusiones de dicha conducta as! 

como su mundo interno. 

La postura de In psicologfn genética se basa en In explicación al 

problema de los orígenes, a partir de la indiferenciación de las primeras etapas 

de la vida, Wallon muestra cómo iniciando con la maduración biológica y las 

relaciones reciprocas entre el sujeto y el medio, nacen nuevos tipos de 

organización dotados de condiciones y estructuras propias no reducibles a los 

términos de que proceden. Es decir, dichos términos se modifican al integrarse a 

un nuevo conjunto cuyos elementos permanecen en interrelación (Wallon, 

1991). 

Cabe decir que son éstas estructuras y sistemas sucesivos son los 

que el psicólogo debe tratar de conocer siendo ésta una tarea dificil ya que el 

advenimiento de cada función entraña uno orientación correspondiente en el 

comportamiento. As!, la integración por medio de otro sistema funcional 

modifica dicha orientación, haciendo indispensable seguir el curso de las 

integraciones sucesivas etapa por etapa no olvidando la confrontación de los 

conjuntos "normal-patológico", "niño-adulto", "orgánico-social" (Clanet y 

Laterrasse, 1984). 

Este método de tipo "genético y comparativo", se consagra en 

estudiar no solamente las etapas del desarrollo, sino también los períodos más 

amplios de la· existencia, asf como los "medios" donde se forma y actúa el 

hombre, entrecruzando estas lfneas de análisis longitudinal con varios tipos de 

referencias: psicología del hombre normal, psicopatologfa y psicología animal 

(Wallon, 1991). 

Los principio metodológicos señalados con anterioridad permiten 

comprender el celo de Wallon respecto a la determinación de los orígenes. 
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Wnllon señala que lo que caracteriza el inicio de In vida, aún si 

nos limitamos a la vida extrauterina, es la· indiferenciación ya que el niño 

pequeño carece de individualidad psíquica puesto que para él. los estimulos de 

origen endógeno y exógeno se confunden. A partir de esta unidad primordial se 
. . ' 

va perfilando por diferenciación a In vez In exterioridad del mundo, él Yo y el 

Otro es decir, la consciencia de sí mismo y la ·consciencia del , Otro y la 

consciencia del mundo exterior se construyen en la práctica de la relación con el 

mundo exterior y el Otro en el cual en principio se sustenta en. necesidadc.s 

elementales (hambre, sed, sueño), Después gradualment.~ son nícdiatiZlldas por 

necesidades creadas en la interacción con el Otro y con el medio ambiente 

(Clnnet y Latcrrassc, 1984), 

En resumen, de acuerdo con Wallon, (1991). el hombre que ha de 

estudiar la psicología es el hombre concreto, en cada una de sus edádes .. No 

estando en posesión de todas sus funciones desde el momento mismo· del 

nacimiento a partir de la infancia hasta su . madurez en la edad adulta su 

comportamiento es modificado por la irrupción de actividades nuevas en donde 

si se las define por sus funciones, éstas son modificadas, cuando surge con la 

aparición de nuevas funciones, una nueva recomposición de la vida mental y 

cuando deben insertarse en otro tipo de comportamiento. 

En concordancia, Aceves, (1981). menciona como objeto de la 

psicología a la persona caracterizado por un mundo interior y un 

comportamiento exterior por lo que asimismo debe utilizar diversos métodos 

sugiriendo los siguientes: Método subjetivo: la introspección, Métodos 

objetivos: La observación, experimentación, tests, cuestionarios, entrevistas. El 

método cllnico, tiene como principal. tarea la práctica e investigación en la cual 

la práctica incluye la psicometrla y In psicoterapia. 
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Reton1nndo~ los. métodos de estudio de In personnlidnd, éstos 

nbarcnn la medición y. eval~ación de la misma. Los métodos para estudiar el 

tcmpc..:amcnto y·eJ eniilcter,.formnn parte de las técnicas paro el estudio de In 

personalidad. 
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3.4.1. El Análisis de los conjuntos 

La concepción dinámica del fenómeno psíquico, lleva a Wallon a 

adoptar un principio metodológico que llamada "la regla metodológica de los 

conjuntos'', principio que consiste en lomar en consideración el conjunto al que 

pertenece el hecho y estudiarlo yendo del todo a las partes y no como lo hace la 

Psicologln experimental, de las partes al todo (Clanet y Lalerrassc, 1984). 

As! para Wallon, (1991). el método de la psicología consiste en 

el "análisis de los conjuntos" según las diferentes acepciones de éste término: 

poblaciones estadísticas, aunque también estructuras funcionales, e incluso 

series evolutivas. Incluye el estudio del carácter como componente afectivo de la 

personalidad. El carácter formando parte de "una jerarqufa de estructuras" cuyos 

principales factores son el temperamento, la acción del medio, pero también "la 

acción del tiempo" 

De acuerdo con Clanet y Laterrasse, (1984). es evidente que para 

Wallon el término conjuntos debe tomarse en una acepción muy general, siendo 

ante todo conjuntos cronológicos, o .fases de desarrollo del individuo, pero 

también conjuntos como " ... los del comportamiento histórico de la especie 

humana, del comportamiento animal, de las génesis y las relaciones funcionales, 

de los ciclos psicofisiológicos, etc ... " p.23 .. 

En este sentido, estudiar un hecho psicológico consiste en 

estudiarlo en relación con varios conjuntos, en donde el papel del psicólogo será 

efectuar numerosas comparaciones: normal-patológico, niño-adulto, psiquismo 

animal-psiquismo humano, etc., siendo de este modo el mejor observador el que 

sepa utilizar el mayor número de sistemas para individualizarlo y para explicarlo 

(Wallon, 1991). 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cabe enfatizar el 

plano de In psicologin genética: "el plano del mundo viviente, el de Ja especie 

humana y el del individuo". En el plano del mundo viviente, se refiere ni origen 

de In vida psiquicn en la especie humana para estudiar las condiciones de los 

progresos desde el primate hasta el hombre en el transcurso de (ns civilizaciones; 

y en el plano del individuo, y finalmente, para comprender el advenimiento del 

psiquismo y las transformaciones progresivas del niño hasta la edad adulta 

(Clnnet y Laterrasse, 1984). 

Por lo que respecta, ni método de tipo "genético y comparativo" 

estudia no solamente las etapas de desarrollo, sino también los períodos más 

amplios de su existencia, nsf como los "medios" donde se forma y actúa el 

hombre, entrecruzando estas lineas de análisis longitudinal con tres tipos de 

referencias verticales: psicologfn del hombre, psicopatologfa, psicologfa animal 

(Wallon, 1991). 

El conjunto puede ser una estructura, puede ser también, una 

colectividad. En el estudio de una estructura se trata de especificar la 

subordinación reciproca de las partes. El determinismo esta en el todo, no en 

cada una de los componentes. Ahora bien, el hombre, a su vez, puede ser 

restituido al grupo, a la colectividad de la que forma parte, para conocerle mejor 

por la vfa estadfstica, la cual sirve para clarificar al hombre entre los de su 

categoría, también permitiendo verificar las relaciones internas de una 

estructura refiriendocuál es su grado de constancia y restableciendo la 

posibilidad de estudiar aisladamente una función o cierto tipo de condiciones, 

mediante comparaciones muy amplias a través de grupos convenientes 

escogidos(Wallon, 1991). 

Otro aspecto es In acción del tiempo representado bajo la forma 

de conjuntos coherentes en los fenómenos de adquisición: costumbre, memoria, 

aprendizaje, cuyo ámbito es amplio en el desarrollo y la constitución de la 
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actividad psíquica, el tiempo es lu función esencial puesto que es imposible 

estudiarlos si no se relacionan su~ progresos o regresiones con los intervalos y la 

duración de las repeticiones. El desarrollo de In vida mental, parece destinado a 

acrecentar el poder del medio: extiende y diversifica frente ni mundo exterior, 

haciéndose sensible a las influencias sociales, intelectuales y morales, que muy a 

menudo s~ han convertido en el intermediario de las necesidades físicas que 

sirven para modilicorlns o para dominarlas (Clnnet y Lntcrrase, 1984). 

En síntesis, el análisis de los conjuntos, es el estudio de los 

medios de los que forrna parte el hombre, el origen de los cambios conjugados 

que han modificado estructuras y funcionales y medios, son las exigencias 

resultantes de sus relaciones las que expresan a cada nivel de vida biológica y 

social los valores que se imponen ni hombre (Wallon, 1991 ). 



Conclusiones 

En la relación de pareja es de vital importancia el 

conocimiento mutuo, la valoración de la pareja en relación a su estado 

social, ideología. religión , filosofía de la vida, formación cultural , 

profesión y aspecto económico. 

Nuestros ideales aceren del amor afectan y dificultan 

nuestras vivencias en la relación de pareja. El mito de la felicidad 

completa sirve como una medida con la cual comparamos nuestras 

experiencias, generando una sensación de desilusión , carencia y vacío. 

Entre mayor sen la distancia entre la pareja ideal y la real, mayor es la 

insatisfacción marital y viceversa. 

Los conflictos dentro de la relación de pareja pueden 

llevar a una crisis que desenlace en el final de la relación o bien en la 

reestructuración de la pareja hacia una nueva dirección y ello generar una 

mayor estabilidad. 

Uno de los principales problemas que pueden surgir 

dentro de la dinámica de pareja en un periodo de crisis son los celos. 

Existen diferentes teorías que coinciden al considerar 

los celos como cualquier reacción a una amenaza a la autoestima. 

Una determinada conducta que en una época o en una 

sociedad se considera como una actitud de celo, -con una clara 

valoración de las normas sociales respecto a las relaciones personales- en 

otro momento o en otra sociedad no será motivada por sentimientos de 

inseguridad que dan lugar al temor o a la duda y la sospecha. 
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As! los celos cumplen una función de equilibrio 

emocional del individuo y de la organización social. La manera en que se 

viven y expresan los celos reflejan las nonnas y estructuras 

institucionales de la sociedad en su conjunto y también las posiciones y 

roles de los individuos involucrados 

Las condiciones socioculturales siguen modulando la 

expresión de los celos de modo distinto en el hombre y la mujer puesto 

que la escena familiar no sólo impone los estereotipos de la monogamia y 

la exclusividad, que postulan la posesión del con pañero, sino también las 

frustraciones afectivas que están en la base de los celos. 

Los celos son un proceso psfquico con ralees biológicas 

pero profundamente afectado por su experiencia cultural y social. 

Generalmente los celos son vistos como una falla de la 

personalidad. 

Desde la infancia se aprenden los celos de manera 

informal, no estructurada y sutilmente adquiriendo expectativas acerca de 

los celos implicando una manera particular de interpretar los celos y la 

manera de reaccionar ante ellos. 

Por lo anterior, la manifestación de los celos debe ser 

considerada en función a la época, contexto socioeconómico. ciclo vital , 

etapa de la pareja. 

Espccfficamente en la edad adulta nuestras ideas acerca 

del sexo, el amor, la fidelidad y los celos puede variar 

considerablemente, puesto que al recibir la influencia constante de las 
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personas u lus que "conocen" en lu televisión, en la películas, en libros, 

revistas y periódicos. Toda esa información nueva sigue modificando In 

visión de los celos. 

Las exigencias de In sociedad no sólo está afuera sino 

dentro. de In persona; se encuentran intcmalizadas ideas, y valores de las 

personas e instituciones que nos rodean ya sea de manera consciente o 

inconsciente. 

Asl pues los celos son unu compleja mezcla de elementos 

fisiológicos, de desarrollo y sociales. Constituyen una reacción orgánica 

básica a la que se da fonna concretamente a través de la experiencia en 

una determinada cultura. 

Una gran opción para el estudio de los celos es el 

análisis desde Ja perpectiva psieogénetica puesto que integra los aspecto 

biológicos, sociales y culturales en mutua interacción dialéctica. 

Los celos , son· un problema cuando interfieren en el 

buen funcionamiento de .la Pllreja'. ., 

Algunos 5entimientos de los celos se expresan de modo 

destructivo m~festkiJJ~~,.~~~n ~~1l'<!s, insultos verbales perjudiciales 

para el bienes!~ de.la ·Pe.;ona o para su relación con los demás. 

Sill embargo, se pretende aprovechar el proceso de los 

celos como una forma de refor.l1ll' la autoestima de la persona, y siendo 

un momento optimo para iniciar un dialogo constructivo entre In pareja 

donde se de la comunicación respecto a las necesidades, ideas , valores y 

expectativas que permitan hacer acuerdos que fortalezcan la relación o la 

recuperación de aspectos de la personalidad descuidadas. El efecto de la 
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conducta propia de los celos en el contexto estructural de la pareja es 

defender los límites del "sistema o estructura de la pareja". 

De este modo, analizar los celos es analizarse a si 

mismo; analizar su organismo biológico (con sus necesidades y 

limitaciones).; analizar su experiencia de la vida hasta el presente; 

analizar lo aprendido sobre el sexo, el amor, el matrimonio. la familia, 

sobre el bien y el mal, sobre la virtud y el error; analizar las normas y 

valores de los grupos en los que ha vivido, trabajado y jugado; analizar 

sobre la ética de toda la sociedad y el estado actual de su relación 

amor/odio con el otro. 

Puesto que los celos que se sienten están en relación a 

determinadas estructuras familiares y socioculturales y los niños de hoy, 

son Jos adultos del mallana está en nuestras manos educar a la siguiente 

generación influyendo en sus tendencias individuales respecto a los celos 

introduciéndolos como una experiencia constructiva favoreciendo la 

personalidad de la persona. 
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