
Sociología de la familia 

  
DE LA COMPLEJIDAD DE LOS NUEVOS LUGARES PARENTALES 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  88 
Christine Castelin-Meuner 
  
En este artículo se habla de la complejidad que acompaña el posicionamiento y el desempeño 
de los lugares parentales hoy, tanto en su especificidad como en su relación mutua. Evocar el 
uno sin le otro me parece difícil pues el peso de los símbolos paternos y maternos, así como su 
diferencia obliga a referirse a la dialéctica de las relaciones hombre mujer en su inscripción 
entre la dominación y la búsqueda de la igualdad. Este trabajo a pesar de girar en torno a 
algunos eventos específicos de la historia francesa, describe un movimiento de fondo que 
concierne a muchos países al considerar importantes aspectos de la dinámica familiar 
contemporánea. 
  
LA HISTORIA DE LA FAMILIA DEBATES METODOLÓGICOS Y PROBLEMAS 
CONCEPTUALES. 
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 11, ESPAÑA, AGOSTO1995, P.  5 
Francisco Chacon 
  
Se estudian diversos debates teóricos y conceptuales sobre la familia y sus perspectivas 
históricas para poder comprender el papel de la familia como institución jurídica y organización 
biológica que explica, precisamente, dicho sistema y el modo y forma en que se producen. 
  
ALIANZAS, REDES Y ESTRATEGIAS. EL ENCANTO Y LA CRISIS DE LAS FORMAS 
FAMILIARES 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  46 
Ricardo Cicerchia 
  
La incorporación de la categoría de “formas familiares” en lugar de la familia, permite imponer 
una perspectiva científica y a la vez realista del fenómeno familiar. Esto implica instalar al grupo 
familiar como sujeto social (determinado y determinante del contexto global) y como sujeto 
histórico y complejo (receptor de una multiplicidad de sobredeterminaciones étnicas, de clase, 
de género, regionales, etc.). Aceptar una definición de familia que se asiente en una pretensión 
ideológica no ofrece más perspectivas que las de diseñar políticas sociales discriminatorias que 
apuntan a reforzar las apariencias de homogeneidad y armonía. Únicamente desde una 
perspectiva pluralista es posible reconocer las tendencias actuales y realizar la reflexión 
necesaria que de cuenta de los patrones de comportamiento familiar. La profundidad de 
algunos de los cambios producidos en las formas familiares, y en especial aquellos que afectan 
a las clases populares, también permite avizorar novedosas prácticas sociales que estimulan 
cierto proceso democratizador en el seno familiar. Es impensable el despliegue de esta 
potencialidad renovadora de las relaciones familiares sin un papel activo por parte del Estado. 
  
LOS VÍNCULOS DE LOS QUE LA FAMILIA ES CAPAZ 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  28 
Gisela Daza Navarrete 
  
La familia es sujeto y objeto de transformaciones entretejidas en el curso de los 
acontecimientos que se suceden en la producción económica y social en el capitalismo 
occidental. Sin embargo, la posición periférica que ocupamos en él produce expresiones 
susceptibles de ser consideradas como constitutivas de nuestra singularidad, bien sea por el 
matiz específico de su manifestación, bien sea por su capacidad para ejercer resistencia al 
curso impuesto por la tendencia general. Este texto, prosiguiendo el acontecer de los cambios 
de lo social, describe la afectación de los vínculos familiares en la propagación de la 
normalización, en la generación de los padres y de sus hijos, para dar paso, más tarde a una 
serie de prácticas afianzadas en una nueva expresión del poder, el control, cuyas 
manifestaciones más densas tienen lugar con la generación de los nietos. 
  
CAMBIO SOCIAL Y DINÁMICA FAMILIAR 



NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE 1999/ ABRIL/2000, P.  54 
Mercedes González De La Rocha 
  
El artículo aborda algunos de los cambios más relevantes en la organización social de las 
familias urbanas en México y plantea la importancia de analizar los grupos familiares que 
difieren del modelo tradicional (nuclear, basado en la figura del hombre adulto proveedor). El 
ensayo se centra en algunas de las principales transformaciones que se han gestado en las 
estructuras familiares, en la división del trabajo y en la organización social de las familias. La 
familia es una institución que no está el margen de los vaivenes de los cambios de la sociedad, 
al contrario es muy sensible a dichos cambios. La reestructuración de las relaciones de género, 
las nuevas formas de división del trabajo en donde sobresale el deterioro de la función de 
proveedor, la pérdida de autoridad de los hombres y la incipiente erosión de las estructuras de 
poder en la dimensión familiar, constituyen los principales vehículos de divergencia del modelo 
tradicional. Se presenta un incremento del paso de la familia “normal” (pareja heterosexual con 
hijos) a un aumento de tipos y formas “divergentes” al modelo tradicional de familia.  Lejos de 
ser formas patológicas las unidades familiares no nucleares deben ser entendidas como parte 
de la compleja configuración que las familias asumen en México y en el mundo entero.  
  
Hablar de la familia dejó de tener utilidad, incluso cuando los análisis se sitúan en una 
categoría social relativamente homogénea, dada la gran diversidad de tipos que se pueden 
encontrar. 
  
Las mujeres juegan cada vez un papel más importante en las economías domésticas, 
produciéndose un cambio de valores respecto del trabajo femenino como en las prácticas 
cotidianas de relacionamiento social 
  
LA DOTACIÓN CUALITATIVA DE LOS GÉNEROS PARA SU ESTATUS-FUNCIÓN 
NÓMADAS N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE 1999/ ABRIL/2000, P.  172 
Virginia Gutiérrez De Pineda 
  
En un momento dado de nuestro transcurrir, hombre y mujer ofrecen perfiles cualitativos 
opuestos y complementarios que sustentan el régimen de dominación del hombre sobre su 
pareja y con el ocurrir de cambios institucionales que fuerzan los culturales, se transforman las 
imágenes cualitativas de los géneros a una relación horizontal. El perfil cualitativo que 
correlaciona al uno frente al otro, puede ser opuesto y complementario en todos sus rasgos, 
copartícipe de ciertas características y diferente en las restantes o acentuar una tendencia a 
igualar sus contenidos. Estos cambios obedecen a la evolución que se viene cumpliendo en la 
ubicación del estatus y en la satisfacción de la función o el rol correspondientes a cada género, 
en diversos momentos sociales. 
  
LAS FAMILIAS NUCLEARES POLIGENÉTICAS: CAMBIOS Y PERMANENCIAS. 
REFLEXIONES EN TORNO A LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA,  OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  102 
Blanca Inés Jiménez 
  
El modelo de la familia nuclear básica o elemental, cimentado en el matrimonio católico 
monogámico e indisoluble y conformado por papá, mamá e hijos, que ha primado en Colombia, 
está siendo confrontado por la presencia cada vez mayor de separaciones y de reincidencia 
conyugal. Las uniones entre personas que conviven con hijos de relaciones anteriores han 
dado lugar a una tipología familiar que integra lo moderno y lo postmoderno, en la medida en 
que conserva elementos de la familia nuclear, pero también presenta características como 
inestabilidad y complejidad. Esta tipología familiar se convierte en un reto para los 
investigadores sociales por la necesidad de comprender su estructura y dinámica, y por la 
importancia de conocer las diversas alternativas que tienen las familias para su funcionamiento. 
  
FAMILIA NUCLEAR Y JEFATURA DEL HOGAR: ACCESO DE LA MUJER A LA TIERRA EN 
LAS REFORMAS AGRARIAS. 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA,  OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  64 
Magdalena León 
  



Este trabajo analiza las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política 
pública, en el caso específico de las reformas agrarias y el acceso de la mujer a la tierra en 
América Latina. En primer lugar presenta el modelo de neutralidad de género y sus 
consecuencias en la política pública al privilegiar la familia nuclear y al hombre como jefe del 
hogar. En segundo término las consecuencias de la neutralidad de género para la intervención 
social se estudian a partir de las reformas agrarias. Se evidencia la exclusión de las mujeres 
como beneficiarias directas y a entregar la tierra a los hombres como jefe del hogar. 
  
ADOLESCENTES QUE SE SOCIALIZAN Y ASUMEN LA CRIANZA DEL HIJO 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA,  OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  172 
María Cristina Maldonado G, Amparo Micolta León, 
  
En los estratos bajos de las ciudades colombianas los y las adolescentes conciben y asumen la 
crianza del hijo enfrentando conflictos mayores que los de los padres adultos, porque ellos 
también están siendo socializados y necesitan protección de la sociedad, la familia y la 
escuela. La paternidad y maternidad en los adolescentes generan avances y retrocesos en el 
desarrollo del y la joven, y redefinición de las actividades parentales en el grupo familiar. Los 
hijos son concebidos en unas relaciones de amistad o noviazgo, asumiendo total o 
parcialmente las tareas socialmente asignadas a los mayores teniendo limitaciones 
emocionales, económicas y sociofamiliares. 
  
LA FAMILIA FRENTE A LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA 
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 15, ESPAÑA, DICIEMBRE 1996, P.  123 
Felipe  Mórente 
  
Pretende discutir algunas inconsistencias que se aprecian en los últimos escritos sociológicos 
sobre la familia, la nueva definición del concepto y lo que este implica. 
  
EL PADRE EXPULSADO Y LUEGO RECOBRADO. CAMBIO DEL LUGAR DEL PADRE EN 
LA TEORÍA Y EN EL CINE 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  130 
Michaela. Ott 
  
Este artículo considera la crítica de las estructuras edípicas, según han sido establecidas por el 
psicoanálisis freudiano, crítica llevada a cabo por la sociología alemana y por la actual filosofía 
francesa. También se muestran las tendencias a la disolución de la estructura edípica en le 
cine de hoy, así como el retorno a una posición familiar tradicional en las películas 
hollywoodescas. 
  
LA SOCIALIZACIÓN MASCULINA: ¿UN DRAMA OCULTO DEL EJERCICIO DEL PODER 
PATRIARCAL? 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  166 
María Cristina Palacio 
  
Este es un estudio cualitativo se realizó seleccionando un pequeño grupo de hombres que por 
su disponibilidad e interés por el tema participaron como informantes. La información se 
recolectó en 1998 en la ciudad de Manizales. En el estudio se toma como referencia el 
patriarcado considerándolo como un orden cultural que al legitimar el ejercicio del poder del 
padre, sustenta el privilegio masculino y orienta tanto las prácticas y los discursos sobre las 
identidades masculinas y femeninas, como las formas y estilos de relación entre los hombres y 
las mujeres. El recién nacido es inducido en un proceso de socialización que consiste en hacer 
de él o de ella lo que la sociedad espera. Se orientan todos los dispositivos hacia la formación 
de comportamientos, prácticas, símbolos, signos, formas de pensar y de relacionarse con 
los(as) otros(as) de acuerdo a los modelos que la sociedad y la cultura reconocen como tal. 
  
“QUIERO PARA MIS HIJOS UNA INFANCIA FELIZ” “SOCIALIZACIÓN Y CAMBIO EN 
TORNO A LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA INFANCIA” 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  138 
Yolanda Puyana Villamizar 
  



En el artículo se presentan la características del cambio en las representaciones sociales que 
fundamentan la socialización entre grupos de mujeres de sectores populares, demostrándose 
como de un énfasis en las tareas que niños y niñas debían cumplir, se va pasando a un interés 
en la educación formal, como medio de ascenso social. Así mismo, de un estilo autoritario y 
distante que usaba el castigo físico, se pasa a unas formas educativas que giran en torno a la 
permisividad, a cierto desconcierto o al diálogo. Se fundamenta en una investigación con base 
en historias de vida en la región cundiboyacense, en Bolívar y en Santander. 
  
ESTRUCTURAS FAMILIARES COMPLEJAS: LA FORMACIÓN DE FAMILIAS MÚLTIPLES 
EN ESPAÑA. 
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 10, CÓRDOBA, ESPAÑA, ABRIL, 1995, 
P.  59 
Miguel Requena 
  
Indaga los factores sociales que promueven la formación de familias múltiples en la sociedad 
española, el análisis propone de manifiesto que la complejidad de estas no responde al modelo 
tradicional troncal rural, como si a formas de organización de solidaridad doméstica. 
  
FORMAS, CAMBIOS Y TENDENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR EN COLOMBIA 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  110 
Ana Rico De Alonso, 
  
El resurgimiento del debate sobre familia se relaciona con fenómenos sociales que afectan las 
formas convencionales de organización familiar, como la ruptura y recomposición conyugal, los 
hogares monoparentales, la reducción de la fecundidad, y el impacto de la migración y la 
urbanización sobre el espacio habitacional, el desempleo y el empobrecimiento. Estos hechos 
son causa y efecto de drásticas modificaciones en los roles y en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, entre jóvenes, ancianos y adultos. Este artículo intenta hacer una 
caracterización de la familia colombiana de fin de siglo, señalando los cambios experimentados 
en su organización y composición, con especial énfasis en los tipos de familia y las 
características de los jefes. 
  
MITOS Y CREENCIAS SOBRE FAMILIA. 
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA, Nº 3, MÉXICO, 1996, P. 117 
Vani Salles 
  
Intenta determinar la brecha que separa a los modelos e imágenes mas arraigadas acerca de 
la familia y las relaciones familiares, evaluando al mismo tiempo la correspondencia entre una 
dimensión fáctica (constatación de la realidad) y un ideal (aquello que se anhela). 
  
LA TEORÍA DEL CAOS. ESA NUBE TURBULENTA QUE DA QUÉ PENSAR 
NÓMADAS, N° 11, COLOMBIA, OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  249 
Rubén Antonio Sánchez Godoy 
  
Este texto plantea algunos de los problemas suscitados por la teoría del caos. Es decir, 
pretende mostrar algunas de las cuestiones que han surgido a partir de la formulación de un 
modo de obtención de conocimiento que parece tener ventajas sobre otros y según algunos de 
sus difusores, constituye una revolución en la práctica y el saber científicos. En consecuencia 
se presenta un panorama de estos problemas en tanto que, por una parte nos muestran las 
posibilidades y los límites de dicha teoría y, por otra, nos indican en que sentido la teoría del 
caos puede dar qué pensar. 
  
MÁS ALLÁ DEL MATRIMONIO, UN TERRITORIO LLAMADO VIUDEZ 
NÓMADAS, COLOMBIA, N° 11 OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  178 
Patricia Tovar 
  
Las consecuencias de la muerte del marido están determinadas por la cultura, las provisiones 
del Estado y por condiciones como la clase social, el número y edades de los hijos, y las 
circunstancias en las que ocurre la muerte, lo que aumenta o disminuye las opciones de las 
viudas. Las prácticas tradicionales relacionadas con la viudez están desapareciendo 



rápidamente gracias a la entrada de la mujer en le mercado laboral y al campo de la política y 
el gobierno, los movimientos para mejorar la condición de la mujer y las luchas que las mismas 
viudas desempeñan. Estas necesitan una serie de sistemas de apoyo que deben ser 
coordinados a nivel estatal, local y familiar. Las condiciones de desventaja en que aún se 
encuentran muchas de ellas deben verse en un contexto de desigualdad social, reforzado por 
la cultura, la ideología y la religión.  
  
DE LA IGUALDAD VIRTUAL A LA DESIGUALDAD REAL 
NÓMADAS, COLOMBIA, N° 11 OCTUBRE / 99 – ABRIL / 2000, P.  78 
Guillermo Villegas Arenas 
  
El artículo confronta dos modelos para el análisis económico de las familias. El del altruismo, 
que requiere de un personaje capaz de influir sobre los otros miembros para orientar el grupo 
hacia el alcance máximo de bienestar en un marco constante de igualdad. El otro modelo es 
del jefe generoso o “dictador benevolente”, que plantea la interrelación familia como una 
negociación donde los intereses comunes y conflictos confluyen, pero donde a pesar del poder 
de negociación de las partes, van a haber condiciones que determinan posiciones superiores 
para unos. Esta discusión conduce al abordaje de las desigualdades en el acceso del ingreso 
(que está en contra de las mujeres  (esposas), la desigualdad en las decisiones de consumo 
(las decisiones más importantes son tomadas por los hombres / esposos) y la desigualdad 
respecto a la pertenencia del ingreso (se considera el ingreso como colectivo familiar). Se hace 
alusión a la distribución del trabajo doméstico, situación que pone en desventaja a las mujeres / 
esposas y que sustenta en el modelo teórico de conflictos cooperativos. Sin embargo existe 
evidencia que señala que los hombres están asumiendo mayores compromisos en cuanto al 
trabajo doméstico, bien sea por un re-examen de los valores masculinos o como respuesta a la 
condición trabajadora de sus esposas. El artículo tiene sustento en la investigación 
Desigualdad intra familiar: contrastación empírica para Manizales, la cual se basó en una 
encuesta aplicada a 384 familias de la zona urbana de Manizales. 
  
ESPACIO-TEMPORALIDAD Y OMNIJETIVIDAD. UNA APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
COLECCIÓN DE REVISTAS DEL CISH N° 11, OCT 1999 
Adolfo Izquierdo Uribe.            
  
Este artículo tiene como propósito definir los criterios para una interpretación epistemológica 
acerca del espacio - temporalidad de la relación objeto – sujeto - omnijeto. Con tal propósito la 
primera parte presenta la relación objeto – sujeto - omnijeto en tanto un problema de 
conocimiento y caracteriza, por un lado, las nociones de objeto y de sujeto como referentes de 
su mutua relación y, por otro también caracteriza la noción de omnijeto como campo relacional 
entrer el objeto y el sujeto. 
  
La segunda parte muestra una interpretación epistemológica acerca de la espacio-temporalidad 
de la relación objeto – sujeto - omnijeto y define los criterios para dicha interpretación. Termina 
con un síntesis crítica de la discusión planteada mediante la formulación de algunos de los 
interrogantes que la interpretación epistemológica hecha acerca de la espacio - temporalidad 
de la relación objeto – sujeto - omnijeto suscita en el autor. 
  

 


