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El ser humano es influido a lo largo de 
su vida por el entorno, la cultura, las 
generaciones que le anteceden y las 
experiencias de cada etapa de su ciclo 
vital, teniendo como resultado la per
sona que es en el presente y la manera 
como se relaciona con la sociedad y su 
familia. Las personas son parte de una 
gran diversidad de conformaciones 
familiares, algunas de éstas son: familias 
compuestas por una pareja; familias for
madas por una pareja con descendencia 
y al menos un abuelo(a) viviendo con 
ellos; familias donde están presentes la 
madre y padre y su descendencia y/o 
hijos(as) adoptivos(as); familias donde se 
encuentra la madre o el padre viviendo 
con la descendencia de ambos; familias 
en las que se encuentran presentes la 
pareja progenitora, su descendencia y la 
descendencia de al menos uno(a) prove
niente de una o varias parejas anteriores; 
familias en donde se encuentra uno o 
ambos progenitores con descendencia, 
ésta a su vez, adolescente o adulta, ya 
con pareja o sin ésta y con descendencia 
viviendo bajo el mismo techo; familias 
en las que se encuentra viviendo junta 
sólo la descendencia de una pareja 
disuelta; familias donde están presentes 
dos mujeres o dos hombres con la des
cendencia al menos de uno(a). Existen 
familias. Una gran diversidad de confor
maciones e interrelaciones familiares. 
Familias.
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Familialismo al centro de 
diferencias transcultura
les
A partir de 1970 los psicólo
gos, además de Interesarse 
en diferencias de carácter 
individual, se interesaron 
por las diferencias transcul
turales, Los resultados de 
estas Investigaciones indi
can que a través de las cul
turas existen diferencias en 
la proporción de individuos 
que exhiben ciertos patro
nes de conducta y pensa
miento. La publicación his
tórica de Hofstede1 acerca 
de los resultados de una 
encuesta aplicada a 117,000 
empleados de diversas 
sucursales de la compañía 
IBM alrededor del mundo, 
reveló cuatro dimensiones 
de variación transcultural: 
distancia en el poderío de 
los individuos, orientación 
hacia la incertldumbre, Indi
vidualismo y mascullnidad. 
Hasta ahora, la variable que 
ha generado más curiosi
dad en los Investigadores 
es: Individualismo. El indivi
dualismo se conceptualizó 
como una variable conti
nua con dos polos opues
tos donde, por un lado, se 
encuentran las personas 
que enfatizan la indlvldua-
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lidad y el sentido de com
petencia y, por el otro, las 
personas que enfatizan las 
relaciones interpersonales 
y sentido de cooperación 
con miembros de su grupo 
inmediato.

En otras palabras, las 
culturas individualistas en
gendran individuos que 
se definen con base en su 
competitivldad y sentido 
de separación de los demás, 
y las culturas colectivistas 
engendran individuos que 
se definen por medio de los 
papeles que juegan en la 
vida {padre, hermano, hija, 
etcétera) y tienden a sacrifi- 
carsus metas personales por 
el beneficio del grupo. La 
investigación de Hofstede’ 
indicó que los individuos 
de Estados Unidos, Canadá 
y países del este de Europa 
prefieren definirse como 
individualistas cuando son 
comparados con individuos 
de Asia, América Latina y 
África, quienes prefieren 
definirse como colectivis
tas. Una variable directa
mente relacionada con la 
dimensión Individualismo/ 
colectivismo es familia- 
lismo o familismo. Ésta se 
define como un fuerte lazo 
emocional y un sentido de 
identificación con miem
bros de la familia nuclear y 
extendida. Las investigacio
nes conducidas en los Esta
dos Unidos indican que los 
participantes de culturas 
de habla hispana obtienen 
promedios de familismo

más altos al ser comparados con indivi
duos de ascendencia blanca euroameri- 
cana.

Familialis mo y sociedad
El buen funcionamiento de cualquier 
sociedad se puede predecir en función 
de los recursos que ofrece para apoyo de 
sus ciudadanos, usualmente en forma 
de instituciones. En las culturas deno
minadas económicamente maduras 
(Alemania, Estados Unidos, Inglaterra) 
existe una variedad de instituciones, for
madas primordialmente por voluntarios 
que introducen normas de reciprocidad 
entre los individuos de la sociedad. Por 
ejemplo, los ciudadanos activos forman 
instituciones para la mejora de áreas 
problemáticas buscando el apoyo finan
ciero del gobierno federal, fundaciones 
e instituciones de la industria privada. 
Entre más organizaciones de este tipo 
existan, los ciudadanos tienen más "capi
tal social" a su disposición en forma de 
redes sociales de apoyo. Esta situación 
contribuye al mejor funcionamiento 
político y económico de un país debido 
al compromiso cívico que demues
tran los ciudadanos hacia la mejora del 
mismo. El compromiso cívico, a su vez, se 
alimenta por la confianza que los ciuda
danos están dispuestos a darse entre sí. 
Realo, Allik, y Greenfield3 realizaron una 
investigación para entender la relación 
que existe entre "capital social" y fami
lismo. En este artículo, los autores argu
mentan que el colectivismo puede exis
tir a nivel individual y a nivel sociedad. Al 
primer nivel se le denomina familismo, y 
al segundo colectivismo institucional; 
este último se refiere a las prácticas y 
valores existentes en una sociedad que 
guía y premia acciones cívicas individua
les dirigidas hacia su mejora. Los resul
tados de la investigación indican que al 
expandirse el perímetro de confianza de
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cada individuo de manera que incluya a 
otros fuera de la familia nuclear, exten
dida, y del vecindario, el sentimiento de 
compromiso cívico también se incre
menta. De acuerdo a expertos, el buen 
funcionamiento de la democracia y la 
economía basada en el libre mercado 
depende de la expansión del perímetro 
de confianza, lo cual ocurrirá solamente 
si el sentimiento de lealtad hacia la 
familia nuclear se reduce. Realo, Allik, y 
Greenfield (idem') compararon los nive
les de participación cívica en organiza
ciones de apoyo social, para ancianos y 
personas con discapacidad, educación y 
cultura, organización política comunita
ria, movimientos para la paz, y en pro de 
la salud, existentes en más de cuarenta 
y cinco naciones. Los resultados de la 
investigación sugieren que altos nive
les de familismo corresponden a bajos 
niveles de participación ciudadana. 
Estos hallazgos representan una para
doja ya que el sentido común indica 
que los individuos socializados en cul
turas colectivistas tienden a sacrificar 
sus metas individuales por las metas de 
los demás. ¿No deberían estas socieda
des engendrar individuos menos egoís
tas? Los resultados de la investigación 
indican lo contrario, los individuos que 
aparentemente se liberan de los lazos 
familiares son los que confían más en 
los demás y demuestran un espíritu de 
servicio hacia otras personas. Ai parecer, 
el individualismo incrementa el sentido 
de responsabilidad y autonomía en 
el manejo propio del tiempo, metas y 
logros.

Im plicaciones para investigación 
Al conocer que el familismo tiene venta
jas y desventajas, futuras líneas de inves
tigación podrían examinar la influencia 
de los diversos ámbitos en los cuales 
se desenvuelven los individuos de cul

turas colectivistas (trabajo, 
escuela, etcétera) en la 
accesibilidad de autocon- 
ceptualizaciones individua
listas. Los psicólogos socia
les indican que el individuo 
necesita sentirse identifi
cado con diversos grupos 
pero a la vez tiene la nece
sidad de individuarse. Los 
psicólogos transculturales 
admiten que en cualquier 
sociedad existen diferen
cias individuales en niveles 
de familismo. Podríamos 
adherir al conocimiento al 
descubrir los antecedentes 
del individualismo (indivi
duales y contextúales) en 
culturascolectivistasy even
tualmente intervenir en la 
modificación de actitudes 
e intenciones para influir en 
la participación ciudadana u 
otras conductas relevantes 
para mejorar la sociedad.
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