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PRESENTACIÓN 
  
“Cor Unum” Unidos en un solo corazón (San Agustín).   

 

El Congreso Internacional de familia y la cultura del cuidado, nace desde la proyección 

social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga- concretamente en 

el espíritu del Instituto de Familia y Vida; como fruto de la interacción eclesial, pastoral y 

académica en el debido cuidado del matrimonio, la familia y la vida, en aras de una mejor 

y sana construcción de sociedad, la cual fundamenta el respeto y cuidado de la familia y el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas, así, como los valores humano-cristianos 

y la responsabilidad social.  

El Congreso de Familia y la cultura del cuidado, es una expresión humano solidaria de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, la Iglesia y las diversas comunidades que participan de 

manera activa en la construcción de ciudadanía desde el Instituto de Familia y Vida; en 

procura de un mundo más humano, justo y misericordioso; es así, como el congreso de 

carácter Internacional es una ventana que permite reconocernos como actores y agentes 

de nuevas propuestas de la cultura del cuidado de la familia en el amor y la caridad 

cristiana.  

El espíritu trascendental de la familia del siglo XXI se inspira en el respeto por la vida, la 

defensa de la dignidad, la cultura del cuidado, el fortalecimiento de la paz, la comprensión 

y la misericordia. De este modo, el matrimonio y la familia son los baluartes de las nuevas 

propuestas socio-culturales que responden al llamado eclesial de comunidad y crecimiento 

humano.  

La familia responde a nuevas experiencias de fraternidad en cada uno de sus miembros y 

concibe que el cuidado de la casa común es un reflejo del cuidado del hogar; de tal modo, 

la familia recibe el llamado a vivir en una dimensión de fraternidad.  

  

La familia doméstica es una vivencia del amor y la esperanza que se refleja en el seno de la 

Iglesia, convirtiéndose la familia en un propósito de fe, esperanza y caridad en cada uno de 

sus integrantes; reflejando un espíritu de concordia y fraternidad en la caridad.  

El congreso tiene como intención, solidificar la expresión por excelencia del amor y del 

bien, a partir de ideales que promuevan el crecimiento y fortalecimiento de los valores y la 

dignidad como faros que iluminan los nuevos caminos por los cuales la familia está siempre 

en proceso de construcción.  
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Este congreso internacional tiene como marco de referencia los siguientes ejes temáticos:  

1. Familia y Salud Mental  

2. Familia y comunidad  

3. Familia, cultura y ciudadanía  

4. Pacto Global de Familia: un desafío para todos.  

   

1. Ejes temáticos:  

a) Familia y salud mental  

El respeto por la vida y por la valoración del ser humano se refleja de manera 

concreta y dinámica en la sociedad, en el respeto por las instituciones y ante todo 

en el marco de referencia de la familia, la cual se concibe como la esencia de la 

sociedad y, por ende, ella es la estructura arquitectónica de la realidad y los ideales 

del ser humano.  

  

Por ello, la familia se consolida como un espacio de paz, de interioridad y de 

vivencias humanas que permite una experiencia socio afectiva, socio cultural y 

espiritual, que tiene como perspectiva la vivencia de una sana salud mental. Las 

expresiones de afecto, amor, solidaridad, tolerancia y justicia, conforman desde el 

hogar, los parámetros por los cuales cada integrante de la familia se construye en la 

sociedad y hace ciudadanía respetando los valores, la integridad y la dignidad de 

cada uno de sus miembros, en un ambiente cristiano y evangelizador.  

  

 

Palabras clave: familia, espiritualidad, sociedad, cultura, ciudadanía, afectividad, 

valores, equilibrio, carácter, identidad.  

  

b) Familia y comunidad  

El ser humano naturalmente requiere de un cuidado afectuoso, relacional, que le 

permita manifestarse de manera social, cultural y trascendental en una sana 

convivencia; de tal modo, la familia es la cuna donde el ser humano recibe en 

primera instancia el cuidado afectuoso y protector de sus progenitores.  

  

La familia construye el ser, el hacer, el sentir, el deber ser en comunidad y por tanto, 

ella se convierte en un eje dinamizador de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo, 

que le permite a cada uno de sus miembros crecer en identidad, criterios y carácter.  
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Lo anterior se gesta en el ser humano bajo la directriz de la protección y el cuidado 

afectivo.   

  

Según las palabras de SS Benedicto XVI en el contexto de los principios de la moral 

social, reconoce que “las familias cristianas constituyen un recurso decisivo para la 

educación en la fe, para la edificación de la Iglesia como comunión y (por) su 

capacidad de presencia misionera en las situaciones más diversas de la vida, así 

como para ser levadura, en sentido cristiano, en la cultura generalizada y en las 

estructuras sociales”.  

  

Son los principios, la dignidad, la libertad y el decoro, lo que le permite al ser 

humano un sano desarrollo social y por tanto requiere del cuidado específico del 

seno de familia, el cual se gesta desde la protección de sus necesidades básicas 

primarias y trasciende a las virtudes éticas y morales.  

  

Palabras clave: cuidado afectuoso, buen trato, justicia, libertad, sociedad, dignidad, 

carácter, ética, fraternidad.   

  

Familia, cultura y ciudadanía  

La construcción de ciudadanía, de civismo, de respeto por la autoridad, del 

fortalecimiento de las buenas y sanas costumbres ciudadanas, de la vivencia de las 

competencias ciudadanas se gestan de manera particular en la cultura familiar; 

concibiendo cultura como aquello que nace en el ser humano, que lo promueve e 

identifica hasta hacerlo sentir orgulloso de su ser y sus acciones.  

  

El binomio familia y sociedad, familia e Iglesia, familia y cultura, familia e 

instituciones; se presentan como la esencia del Estado Social de Derecho, en los 

cuales la familia transforma la sociedad a partir de los principios evangélicos, el 

humanismo cristiano y la caridad.  

  

La cultura por excelencia de la familia, es la cultura del amor y la fraternidad en la 

cual el respeto por cada uno de sus miembros consolida la libertad, el criterio, el 

sano juicio, el juicio de valor, en un ambiente de calidad de vida que permite a la 

familia ser un signo moral que propugna por la misericordia y la redención.   

  

Palabras clave: misericordia, sociedad, cultura, familia, ciudadanía, Estado, 

principios evangélicos, unión, respeto y libertad.  
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c) Pacto Global de Familia: un desafío para todos.  

En el actual marco de referencia social la familia afronta, confronta y enfrenta desde 

diferentes perfiles socio políticos la defensa de su ser, principios, valores y dignidad 

en el respeto que por naturaleza siempre ha tenido.   

  

La familia es una institución que reconoce los cambios socio culturales y políticos 

que se han dado a través de la historia, de tal manera que el Santo Padre expresa el 

debido respeto por la condición humana en particular, y a su vez, manifiesta la 

defensa de la familia como bastión del amor y el respeto por la dignidad humana.  

  

En la familia se gesta el principio de la autoridad, la disciplina, la concertación y por 

ello, es el momento de promover consensos, pactos y alianzas estratégicas que 

permitan vivenciar a la familia como dinamizadora de procesos sociales, educativos 

y cívicos en el fortalecimiento de ciudadanía.   

  

 

Palabras clave: familia, desafío, autoridad, cultura, naturaleza, identidad, política, 

sociedad, realidad.  

  

  

  

  

  



 

P á g i n a 14 | 48  

  

 

 

 

 

AGENDA 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

P á g i n a 15 | 48  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  



 

P á g i n a 16 | 48  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

P á g i n a 17 | 48  

  

  

  

 

CONFERENCISTAS EXPERTOS INTERNACIONALES 
  

  

 

   



 

P á g i n a 18 | 48  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

P á g i n a 19 | 48  

  

  

  

   

  

  

   

    

 

 



 

P á g i n a 20 | 48  

  

 

 

CONFERENCISTAS EXPERTOS NACIONALES 
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MESAS TEMÁTICAS:  

JUNIO 7 Tema  

  

Familia y Salud Mental  

a. La promoción de la salud mental en la familia: entornos protectores.  

b. Comunicación y vínculos socioafectivos en familia  

c. Promoción de ambientes sanos y seguros en la familia.  

  

¿Qué actitudes fortalecen los vínculos sociales y afectivos en familia?  

¿Cómo desde el hogar se promueven ambientes sanos y seguros?  

  

  

JUNIO 8 Tema  

  

Familia y comunidad  

a. La familia un ambiente para crecer en: dignidad, caridad y misericordia.  

  

Familia, cultura y ciudadanía  

a. Familia, Estado y sociedad en construcción de ciudadanía.  

b. La familia: ¿producto social o gestora de ella?  

c. Educación y formación en valores, al interior de la familia.  

  

¿Qué situaciones fortalecen en la familia el crecimiento de la dignidad, la caridad y la 

misericordia?  

¿Si la familia es la gestora de la sociedad, qué tipo de sociedad tenemos?  

¿Qué clase de respeto se gesta en la familia a las Instituciones?  
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PONENCIAS 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LA FAMILIA: ENTORNOS 

PROTECTORES 
Magister Marcos V. Studart Farias 

 
Origen de la ponencia  

 

La salud mental no se limita apenas a lo que sentimos individualmente. Es una red de factores 

relacionados y relacionales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede 

ser entendida como el bienestar que le permite a las personas hacerle frente a los momentos 

de estrés, a desarrollar sus habilidades, a trabajar de manera efectiva, a integrarse a su entorno 

y, por consiguiente, a aprender de cada experiencia. La salud mental tiene un valor intrínseco 

y fundamental, es una pieza clave para nuestro bienestar general. En nuestros tiempos a dicho 

tema se le ha dado una especial importancia. Y la familia, por su parte, tiene una considerable 

responsabilidad en cuanto a la protección o el deterioro de nuestro psicológico. Aunque gran 

parte de las personas son resilientes, las que están expuestas a circunstancias a adversas 

(como la pobreza, la violencia, las discapacidades o desigualdades) corren un mayor riesgo de 

padecer enfermedades mentales.  

 

El resumen del trabajo  

 

De un tiempo para acá, el tema de la salud mental ha tenido una notable presencia en los 

debates acerca de la familia. Desde niños —incluso en el vientre materno— somos arrojados 

a una tolvanera de emociones que pueden generar diversos efectos en nuestro psiquismo. El 

objetivo de este artículo es resaltar la importancia de la promoción de la salud mental, 

estableciendo estrategias al interior de las relaciones familiares. Estrategias que favorezcan la 

creación de un entorno seguro, en el que los individuos sean capaces de gestionar las 

frustraciones e impactos psíquicos de manera saludable. Lo que se haga en el ámbito familiar 

generará, a la larga, una impronta en la salud mental, pues repercutirá en la personalidad y en  
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el equilibrio anímico de cada uno de sus miembros. De ahí, que resulta conveniente exponer 

ideas oportunas para dicha promoción, en beneficio de la salud mental de las personas.   

La familia es el contexto en el que se producen aspectos fundamentales para el individuo. Por 

ende, resulta imprescindible para el tratamiento de personas afectadas por trastornos 

mentales. Es pertinente subrayar que este estudio está enfocado en la promoción de la salud 

mental y no en los trastornos propiamente dichos.  

 

El sustento teórico está estructurado en tres ejes específicos: el primero, es una revisión 

bibliográfica sobre la historia de la familia, revisitando los relatos bíblicos de la creación y los 

autores del siglo pasado, en busca de la construcción de un marco teórico dialogal. El segundo, 

apunta a una construcción del concepto de salud mental, donde es pertinente prestar especial 

atención a los postulados de Franco Basaglia (en Italia), que es un referente y una fuente de 

inspiración, tanto por su persona, como por las ideas que sembró en muchas partes del 

mundo. Y, por último, se hará una invitación a reflexionar sobre la familia contemporánea, 

sobre sus debilidades y retos en medio de las dificultades que suponen los problemas que son 

originados por el desequilibrio mental. Este tercer eje quiere, además, hacer hincapié en la 

importancia de la cultura y de la espiritualidad en los procesos de la promoción de la salud 

mental.  

 

Palabras Claves  

Familia, espiritualidad, sociedad, cultura, ciudadanía, afectividad, valores. 
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LA FAMILIA UN AMBIENTE PARA CRECER EN: DIGNIDAD, CARIDAD Y 

MISERICORDIA 
Magister Hernán Darío Gil Alzate 

  

La presente ponencia tiene origen en las reflexiones sobre familia desarrollas en el Instituto de 

familia y vida multicampus de la universidad pontificia bolivariana, sede Medellín. 

 

Las propuestas y análisis sobre el qué hacer de la familia hoy es una de las preocupaciones 

inminentes del instituto de familia, para ello se ha unido al grupo de investigación Teología, 

Religión y cultura, de la escuela de teología, filosofía y humanidades de la universidad y de 

este trabajo conjunto salen las propuestas a desarrollar en el I Congreso Internacional de 

Familia y la Cultura del Cuidado, a realizarse en la ciudad de Bucaramanga.  

 

Resumen: 

 

La familia es el lugar donde el ser humano encuentra un ambiente propicio para crecer en 

dignidad y desarrollarse plenamente como persona. Es en este núcleo donde se aprenden los 

valores, se fortalecen los lazos afectivos y se adquieren las herramientas necesarias para 

enfrentar los desafíos de la vida. 

 

En la familia se fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el amor incondicional, 

elementos fundamentales para el crecimiento personal y emocional de cada miembro.  

 

Además, la familia brinda seguridad, protección y apoyo emocional, elementos indispensables 

para el desarrollo de una autoestima sólida y una identidad propia. A través de la comunicación 

abierta y el afecto constante, se construye un ambiente en el que cada individuo se siente 

valorado y apreciado por quienes lo rodean. 

 

La familia, como iglesia doméstica, puede crecer en dignidad, caridad y misericordia 

observando estos elementos: 

 

1. Fomentando el respeto mutuo entre todos sus miembros, sin importar las diferencias 

individuales. Esto implica valorar y reconocer la dignidad de cada persona dentro de la familia. 
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2. Promoviendo una cultura de solidaridad y apoyo mutuo, donde se practique la caridad y la 

compasión hacia los demás miembros de la familia. Esto puede manifestarse a través de gestos 

de generosidad, atención y cuidado hacia aquellos que lo necesitan. 

 

3. Practicando la misericordia y el perdón en las relaciones familiares. Reconocer las propias 

faltas y errores, y estar dispuesto a perdonar a los demás cuando cometen errores, es un 

elemento clave para cultivar la misericordia en el seno familiar. 

 

4. Compartiendo momentos de reflexión y oración en familia, para fortalecer la dimensión 

espiritual y cultivar un ambiente de paz y armonía en el hogar. 

 

5. Educar a los hijos en valores como la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los demás, 

para que crezcan siendo personas íntegras y comprometidas con el bienestar de los demás. 

 

La familia puede crecer en dignidad, caridad y misericordia a través de la práctica constante de 

valores como el respeto, la solidaridad, el perdón y la compasión, así como a través de la 

educación en estos valores a las futuras generaciones. 
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FAMILIA Y SALUD MENTAL 
PhD. Nancy Viviana Lemos Ramírez 

   

La salud mental y el bienestar emocional se destacan por ser elementos que trascienden e 

influyen en las dinámicas de relacionamiento al interior de los sistemas familiares y que 

también desencadena implicaciones en las relaciones interpersonales que sostienen. La 

familia como núcleo primario de apoyo asume un rol esencial en la promoción de la salud 

mental de sus integrantes al procurar la construcción de un entorno comprensivo y seguro 

para el crecimiento personal y el desarrollo emocional. Por lo cual, este sistema social de 

profundas interconexiones influye y a su vez, recibe influencias de su contexto.  

 

Es así, que, si uno de los miembros del sistema familiar enfrenta desafíos relacionados con la 

salud mental, pueden suscitarse afectaciones que alteran la estabilidad de dicho grupo. Se 

hace imperativo reconocer y abordar estos desafíos de manera colaborativa, propiciando la 

comunicación abierta y el apoyo mutuo al interior de la familia. Asimismo, la cohesión familiar 

y la regulación emocional son entendidos como factores protectores que contribuyen a 

mitigar las consecuencias adversas de los trastornos mentales. De igual manera, la empatía y 

el afecto son fundamentales para fortalecer los vínculos familiares y promover un ambiente 

de aceptación y tolerancia hacia las diferencias individuales. Además del apoyo emocional, es 

importante que las familias accedan a recursos y servicios de salud mental adecuados. La 

búsqueda de ayuda profesional puede proporcionar herramientas y estrategias para manejar 

eficazmente los problemas en esta esfera y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

 

La educación es esencial para contribuir a la disminución del estigma asociado con los 

desórdenes mentales, por lo cual, fomentar una cultura de apertura y aceptación puede tener 

consecuencias favorables en la búsqueda temprana de ayuda. De igual manera, es esencial 

cuidar el bienestar mental de los padres y cuidadores, ya que su salud emocional influye 

directamente en el ambiente familiar. El autocuidado, establecimiento de límites saludables y 

el acceso a redes de apoyo son aspectos relevantes para prevenir el agotamiento y promover 

la resiliencia en el contexto familiar. Finalmente, el bienestar emocional y la salud mental son 

dimensiones necesarias para el funcionamiento saludable de la familia.  
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COMUNICACIÓN Y VÍNCULOS SOCIOAFECTIVOS EN FAMILIA 
Pbro. Elkin Javier Castro Fernández 

  

Diálogo y vínculos socioafectivos 

 

Argumento central 

La modernidad líquida, expuesta por el sociólogo y filósofo Zygmut Buaman, recorre cada 

rincón de la sociedad. La época que valoraba la solidez y los vínculos fuertes está cediendo a 

las tentaciones modernas donde los compromisos a largo plazo no encuentran espacio y se 

miran con sospecha. El valor de la palabra, que se hace promesa en el Sacramento del 

matrimonio, ofrece una luz a la humanidad. El plan salvífico de Dios nos da las coordenadas 

para presentar la familia como el lugar donde los vínculos no se viven como prisiones, sino 

espacios generativos en los que la vida encuentra significado. 

 

Origen de la ponencia 

Esta reflexión se sustenta en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II y la posterior reflexión 

de grandes teólogos que han mantenido su legado en los años. Las catequesis del pontífice 

sobre el amor humano tocan temas como: “lenguaje del cuerpo”, “antropología adecuada”, 

“remisión al principio”, expresiones nuevas para su tiempo, y muy poco conocidas en el 

nuestro. “Hombre y mujer los creo” es el texto que recoge todo el ciclo de catequesis de san 

Juan Pablo II. Para el pontífice hay tres experiencias originarias: la soledad, la unidad y la 

desnudez. Originario no remite a un tiempo lejano, sino a una experiencia que está en todos 

los seres humanos y que es la base de todas las demás experiencias. 

 

Entre los teólogos más reconocidos de nuestro tiempo en la teología del cuerpo está el 

profesor José Granados García, sacerdote español de la comunidad Discípulos de los 

sagrados corazones. Profesor de teología del matrimonio y la familia y consultor de la  

 

Congregación para la doctrina de la fe. Para los fines de nuestro argumento tomaremos del 

profesor Granados textos como: Teología de la carne (Burgos, 2012), Teología del tiempo 

(Salamanca, 2012), llamados al amor. Teología del cuero de San Juan Pablo II (con C.A.) 
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Anderson, Burgos, 2011), Betania una casa para el amigo (Burgos, 2010), Vincolo conuigale 

e carttere sacrmanetale: Una nuova corporietà (con D. de Freitas), Tras la pandemia edificar 

(Madrid, 2023), Una sola carne en un solo Espíritu (Madrid 2014), y de la colección Sapientia 

Fidei, el tratado general de los sacramentos (Madrid, 2017), este libro es la base del curso “il 

mio corpo per voi”, que por misericordia de Dios, recibí del profesor Granados en la ciudad 

de Roma. 

 

De Zigmunt Bauman nos apoyaremos fundamentalmente en el texto: Amor líquido, sobre la 

fragilidad de los vínculos humanos (Cambridge, 2003). También me apoyo en el texto genitori 

Liquidi de Martha Cavallaro y Salvino (Assisi, 2019). Y en un texto del profesor Stephan 

Kampowsky: La fecondità di una vita (Siena, 2017). 

 

Resumen 

En lo más íntimo del ser humano hay un anhelo de vínculos significativos, lazos afectivos, 

existenciales y sacramentales que den sentido a la existencia. Jesús entendía perfectamente 

el drama que surge de las relaciones rotas, por eso abundan en el Evangelio milagros que curan 

la comunicación. Detrás de la sanación de mudos y sordos está la reconstrucción de relaciones 

interpersonales, en la curación de la lepra está la buena noticia de la sanación de los vínculos 

sociales rotos. 

 

En la época de la esclavitud se escribían los mensajes confidenciales en la nuca de los 

esclavos, quien portaba la noticia no la conocía, sólo otro la podía leer. En nuestra vida ocurre 

lo mismo, son los otros los que dan la clave de lectura de la propia existencia. Solo se 

entiende el misterio de la vocación personal en el espacio de relaciones que se tejen en la 

carne. El cuerpo posee un lenguaje que la palabra ayuda a formular y la palabra necesita un 

espacio donde pronunciarse. Ese es el espacio que el cuerpo de Jesús ofrece en la familia y 

en los sacramentos. 

 

El interés principal de la ponencia no es brindar técnicas para mejorar el diálogo o para 

restaurar los vínculos rotos, sino ofrecer una reflexión sobre la ontología de los vínculos 

afectivos y de la palabra. Vínculos filiales, conyugales, fraternales inscritos en nuestra carne, 

y palabra que permite el diálogo y hace posible la promesa.  
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En la familia está la imagen de Dios, en el hogar somos hijos, nos entregamos como esposos, 

nos convertimos en padres. La pertenencia a un hogar determina quiénes somos y cómo 

afrontamos la vida. Hablar de familia implica entrar en un espacio muy frágil de nuestra 

sociedad, un lugar con muchas heridas. Espero que estos aportes resulten útiles para las 

familias y enriquezcan la conciencia sobre la importancia de la cultura del cuidado. 

 

Ponencia 

La sociedad líquida y la crisis de sentido 

Para Bauman (2003), la racionalidad líquida moderna advierte la opresión de los compromisos 

duraderos. Esta racionalidad niega derechos a los vínculos y los lazos, sean espaciales o 

temporales1. Según esta forma de pensar, se han de evitar hasta los abrazos demasiado 

fuertes, porque en el fondo hay una voz que dice: cuánto más profundos y densos sean tus 

apegos, tus compromisos, tu implicación, más elevado el riesgo que corres2. La mirada 

desconfiada hacia los vínculos estables y duraderos se resume en una frase que se ha vuelto 

común en los negocios y ahora se aplica en las relaciones: “No se pueden colocar todos los 

huevos en una sola canasta”. 

 

En la sociedad líquida de Bauman, los teléfonos celulares y las redes sociales han dado lugar a 

una nueva forma de comunicación. La proximidad ya no precisa de una cercanía física, pero la 

cercanía física tampoco determina la proximidad. En este sentido, la palabra “vínculo” se 

reemplaza por “conexión”. “Las conexiones tienden a ser demasiado superficiales y breves 

como para ser condensadas en forma de lazos”. “la distancia no es un obstáculo para entrar 

en contacto, pero en entrar en contacto no es un obstáculo para mantenerse separados”. De 

ahí que, el logro de la proximidad virtual es la separación entre comunicación y relación3. 

 

El paso de la fase “solida” a la fase “liquida de la modernidad”4, se refleja en la disolución de 

los compromisos a largo plazo, y en pérdida del sentido de ayudarse 

 

1 Cfr. Z. BAUMAN, Amor líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos, Paidós, Cambridge 2003, 76. 
2 Cfr. Z. BAUMAN, Amor líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos, cit., 91. 
3 Cfr. Z. BAUMAN, Amor líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos, cit., 95-96. 
4 Cfr. Z. BAUMAN, Amor líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos, cit., 141. 
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mutuamente “pase lo que pase”. El individualismo le va ganando espacio a la alteridad. 

Para Bauman, “Hemos entrado en nuestras casas separadas y hemos cerrado la puerta, 

y luego hemos entrado en nuestras habitaciones separadas y hemos cerrado la puerta” 

Vivimos aislados unos al lado de los otros. La soledad tras la puerta cerrada de una habitación 

privada, con un teléfono móvil a mano, puede parecer una situación mucho menos arriesgada 

y más segura que la de compartir el espacio común de la casa5. 

 
Vínculos en la carne 

Las utopías antiguas estaban siempre asociadas al “topos” lugar, la utopía moderna quiere 

huir de los lugares. El cuerpo es el lugar donde se pertenece a otros, en las coordenadas del 

cuerpo se rompe el aislamiento y se abre la dinámica de entrega y acogida. La familia es el 

espacio donde acontecen las relaciones primordiales que acogen al ser humano cuando 

viene a este mundo6. El primer espacio que el hombre habita es su cuerpo, el segundo 

espacio es la familia, luego el pueblo, la ciudad, la tierra entera7. 

 

Volver a las coordenadas del cuerpo ilumina el panorama. El origen del amor no está en un 

invento humano, sino en un plan proyectado por Dios. Ante la pregunta por el divorcio, Jesús 

invita a mirar la raíz de todo: “En el principio no era así”. Por la dureza del corazón el amor 

no resiste la prueba del tiempo (Mt 19,8)8. Volver a la medida del inicio hizo que San Juan 

Pablo II nos regalara la reflexión de lo que él llamó “experiencias originarias”. 
 

 

 

 

 

5 Cfr. Z. BAUMAN, Amor líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos, cit., 95-98. 
6 Cfr. J. GRANADOS, Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 2017, 218. 
7 Cfr. J. GRANADOS, Tratado general de los sacramentos, cit., 12. 
8 Cfr. J. GRANADOS – I. DE RIVERA, Minorías creativas, el fermento del cristianismo, Monte Carmelo, Burgos 2011, 75. 
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La soledad originaria es la experiencia que Adán vive en su carne, el primer hombre creado lo 

tiene todo, pero no tiene a nadie con quien compartir lo que vive. Dios saca de su costilla a 

Eva, en el primer encuentro se despierta el amor. El cuerpo desarrolla el lenguaje del amor 

mediante la sexualidad y los sentimientos. La vida se enriquece y se transforma, Eva ha venido 

a habitar en el interior de Adán y le ha hecho más grande su morada. Se agranda hasta el 

mismo nombre ish (hombre) se complementa en ishah (mujer), se supera la visión aislada y 

autónoma de la persona. Descubren que sólo amando al otro pueden llegar a ser ellos 

mismos. Betania 76. La vida encuentra sentido cuando se tiene algo, o mejor, “alguien” por 

quien darlo todo. 

 

A pesar de estar rodeado de muchos seres vivos, Adán experimenta una gran 

soledad. El hombre no encuentra una ayuda adecuada en las plantas ni en los animales. 

Sólo en el momento que encuentra a Eva podrá gritar: ¡Esta sí es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne! (Gn2,23). Sin embargo, para san Juan Pablo II, la soledad originaria 

continúa después de la creación de la mujer. Se trata de una experiencia de varón y mujer 

que recorre toda la vida. El profesor José Granados explica el aspecto negativo y positivo de 

la soledad. El aspecto negativo: Una ausencia, un horizonte abierto e incompleto. El lado 

positivo: La vida humana dirigida a la trascendencia, hacia el mismo creador. “El ser humano 

se dirige a Dios de tú a tú, como un padre con su hijo, como un amigo con su amigo”9. 

 

En este sentido, la soledad no se entiende como aislamiento, sino apertura a lo sagrado, hacia 

Dios. Para san Juan pablo II, “el hombre estaba solo en el asombro, entre seres que no se 

asombraban” (Tríptico romano 8). Ese asombro saca al hombre de sí y lo 
 

 

9 Cfr. J. GRANADOS, Betania una casa para el amigo, Didaskalos, Burgos 2010, 12. 
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coloca en el viaje de la búsqueda de la propia identidad en un horizonte mucho más 

amplio10. Para la antropología del antiguo testamento, el hombre es un ser de carne, fue 

puesto en el mundo y desde allí se abre relacionalmente a la familia humana. El cuerpo es 

el primer lugar del recuerdo del nacimiento y de pertenencia a nuestros padres y  

hermanos11. 

 

Los vínculos familiares surgen de las diferencias fundamentales que caracterizan la familia. 

Diferencia de género (masculino, femenino), sobre esta se funda el vínculo conyugal. De la 

diferencia entre padres e hijos aparece el vínculo filial, paternal y maternal. 

 

En los vínculos de paternidad, maternidad, fraternidad, se construye la trama de significados 

que sostiene el sistema afectivo y se desarrolla la identidad personal individual12. 

 
El vínculo paterno/materno – filial 

Adán y Eva trasmiten a sus hijos la imagen de Dios (Gn5,3). La paternidad humana es un 

reflejo de la paternidad de Dios13. En la carne se crean los vínculos originarios que nos 

acompañan toda la vida y que son capaces de resistir al tiempo, uniendo una generación con 

otra14. El vínculo paterno - filial no es una cadena que aprisiona, sino un espacio abierto 

donde la persona es colocada para se abra a la edificación de una historia15. 

 

Vínculo materno 
 

 

10 Cfr. J. GRANADOS – C. ANDERSON, Llamados al amor. Teología del cuerpo de San Juan Pablo II, Didaskalos, Burgos 

2011, 13. 
11 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacrmanetale: Una nuova corporietà, Cantagalli, Siena 

2018, 35. 
12 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacrmanetale: Una nuova corporietà, cit., 

107. 
13 Cfr. J. GRANADOS – C. ANDERSON, Llamados al amor. Teología del cuerpo de San Juan Pablo II, cit., 74. 
14 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit., 35. 
15 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit., 41. 
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En la relación con la madre aparece el primer vínculo. El vientre de la madre es el primer lugar 

de la experiencia corpórea. El niño que viene en camino se inicia a percibir como un cuerpo 

separado, no como una extensión del cuerpo de la madre. Nuestra existencia da sus primeros 

pasos dentro de la relación con una madre, un “otro” que afirmando la pertenencia y el afecto 

nos dona un vínculo de intimidad necesario para el desarrollo de nuestro propio “yo”. Desde 

el embarazo se abre espacio de empatía e 

identificación16. 

 

Vínculo paterno 

El padre enseña y testimonia que la vida no es solamente satisfacción, confirmación, 

seguridad, sino también pérdida, privación, fatiga. El padre inflige el primer dolor, afectivo y 

psicológico, interrumpiendo la simbiosis con la madre. El padre trasmite la enseñanza del 

dolor porque su primera función psicológica y simbólica es la de organizar y dar finalidad a la 

situación en la que el hijo ha estado inmerso durante la relación primaria con la madre. Desde 

aquel momento, propone una dirección, un Télos, una perspectiva de desarrollo del niño. El 

golpe doloroso hace más fuerte a quien lo recibe. La pérdida es una experiencia inevitable. 

La huella del padre es también de iniciación. La huella del padre marca y distingue la 

fisonomía de quien la tiene, con respecto a quien no la ha recibido. 

 

Vínculo fraterno 

El vínculo de la fraternidad es una experiencia originaria del hombre que viene ligada a la 

paternidad, todos venimos al mundo en condición de hijos. No hay filiación sin paternidad, y 

sin este origen común no hay fraternidad. Ratzinger presenta tres significados del concepto 

de hermano en el Nuevo Testamento. En primer lugar, un uso lingüístico 
 

16 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit.,107-

110. 
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similar al del Antiguo Testamento, es decir, hermano es el compañero de religión. En un 

segundo momento, aparece un significado lingüístico utilizado por los rabinos, quienes 

llamaban hermanos a sus discípulos; la hermandad de los discípulos entre sí y con Jesús 

aparece vinculada a la paternidad de Dios, la profundidad de este vínculo es diferente a la 

simple relación maestro-discípulo del concepto rabínico. El tercer significado de la palabra 

hermano en el Nuevo Testamento es el uso típicamente cristiano. El texto de Marcos en el 

que Jesús da el título de madre y hermanos a sus discípulos (Mc 3,31-35), deja ver un 

parentesco espiritual que supera de rango al parentesco de la sangre. Los hermanos son para 

Jesús, los que están unidos a él por la aceptación de la voluntad del Padre17. 

 

La comunidad futura de creyentes deberá formar una fraternidad nueva. El cuerpo 

de Jesús resucitado es un cuerpo abierto al encuentro con los otros; en palabras del profesor 

Granados, es un manantial de nuevas relaciones que trasforman la existencia de los 

creyentes y crea vínculos inéditos entre los hombres18. 

 

Vínculo conyugal 

El vínculo conyugal es la fuente de la vida, sobre ese vínculo se estructura la 

experiencia de unidad, identidad y diferencia. Vínculo significa también “cadena”, unión 

resistente al cambio. La asociación de la palabra vínculo al significado de cadena, hace pensar 

que, si los vínculos desaparecen, llegará la libertad. Para nosotros los vínculos tienen la raíz 

bíblica de la “una sola carne” (Gn 2, 24), y nos es una prisión, al contrario, la “una sola carne” 

es el lugar que genera el espacio vital19. Por eso, desde la teología del cuerpo, 
 

 

17 Cfr. RATZINGER, “La fraternidad cristiana”, en Obras completas VIII/1: Iglesia signo entre los pueblos, cit., 16-20. 
18 Cfr. J. GRANADOS, Una sola carne, cit., 63. 
19 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit.,29. 
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Los vínculos son espacios habitables donde se hunden las raíces de la libertad y el 

crecimiento. 

 

Curiosamente sólo se habla de vínculos cuando aparecen problemas como la infidelidad y la 

separación. Pareciera que la reflexión sobre el vínculo no surge de un ideal alto del 

matrimonio, sino de su fragilidad. Para San Agustín, el vínculo es lo que se hace visible 

cuando el barco del matrimonio se va al fondo. El vínculo es lo que permanece cuando 

parece haber desaparecido todo. El santo establece una relación entre matrimonio y 

bautismo, pues los dos sacramentos crean una unión estable con Cristo. Jesús inauguró una 

nueva medida del lenguaje del cuerpo, lo ha hecho capaz de recibir el amor de Dios, que es 

su Espíritu. El nacimiento al cuerpo de Jesús se realiza en el bautismo, allí somos insertados 

al cuerpo de Cristo. Es ahí donde recibimos la nueva red relacional constitutiva de nuestro 

nombre y nuestra vocación. En el nuevo nacimiento quedamos unidos a Cristo y a su 

Iglesia20. Para san Agustín, el matrimonio produce un efecto estable, que es la pertenencia 

mutua de los cónyuges entre sí y de ambos a Cristo y a la Iglesia21. 

 

La unión de hombre y mujer es el lugar donde se genera el vínculo paterno-filial, estos 

vínculos van siempre de la mano con el afecto22. La relación conyugal se presenta al hijo 

como un espacio estable en el tiempo y abierto al misterio, y por eso de esa relación se acepta 

un nombre. El espacio de la “una sola carne” se entiende ante todo como “unión afectiva” 

desde ella se inaugura un modo común de ver el mundo23. El vínculo matrimonial esta unido 

a la promesa matrimonial, esta tiene el prefijo “pro”, que puede significar 
 

20 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit.,36. 
21 Cfr. J. GRANADOS, Una sola carne en un solo Espíritu, teología del matrimonio, Palabra, Madrid 2014, 220. 
22 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit., 41. 
23 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, 

cit.,42. 
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“delante” de otro. La promesa matrimonial reclama la elección de otra persona, a padres y 

hermanos no los elegimos, a la pareja sí. El “pro” puede significar también “por 

anticipado”, la promesa trae al presente un futuro. La promesa necesita un vínculo 

corporal y afectivo, a la fórmula: “Estaré contigo”, se ha de unir aquella de: “yo seguiré 

ligado a ti”. La promesa en cuanto fidelidad al vínculo abraza el pasado y el futuro, y es la 

base para acoger los diferentes tiempos de la vida24. 

 
La fuerza de la palabra 

La palabra parece débil, tenemos expresiones como: “las palabras se las lleva el viento”. Sin 

embargo, “la palabra es lo más fuerte, porque cuando la damos, cuando 

prometemos, significa que estaremos presentes al lado del amigo, aunque caigan todas las 

demás seguridades”25. Las relaciones liquidas no son capaces de la promesa porque la 

consideran una atadura, sin embargo, la capacidad de prometer nos diferencia de los 

animales. La promesa del matrimonio es un anuncio a hombre y mujer que su amor puede 

durar toda la vida26. 

 

Con las meras fuerzas humanas es casi imposible generar lazos que duren en el 

tiempo. El pecado, desde la teología del cuerpo, es un rechazo a la estructura de comunión 

constitutiva de la persona. Pecar trae consigo la tentación de salirse del ámbito relacional 

de nuestra carne, es decir niega el lenguaje del cuerpo que permite el encuentro con el 

mundo, con los otros y con Dios27. aquí está la raíz de la asombrosa fragilidad de los lazos 

humanos y de la contradicción de querer ajustarlos, pero a la vez dejarlos sueltos. La 

pérdida del 

 

24 Cfr. J. GRANADOS – D. FREITAS, Vincolo conuigale e carattere sacramanetale: Una nuova corporietà, cit.,43-

44. 
25 Cfr. J. GRANADOS, Ninguna Familia es una isla, Didaskalos, Burgos 2013, 25. 
26 Cfr. J. GRANADOS, Una sola carne en un solo Espíritu, teología del matrimonio, cit., 284. 
27 Cfr. J. GRANADOS, Teología del tiempo, Sígueme, Salamanca 2012, 147-150. 
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lenguaje del cuerpo se aprecia en gente desesperada por relacionarse y al mismo tiempo 

con un miedo inexplicable a estar relacionada. 

 

El camino que propongo es la vía que recorrió el hijo menor de la parábola del 

padre misericordioso. Un día estamos en casa rodeados de relaciones significativas, pero 

en determinado momento, nos damos el derecho de abandonar el hogar, de silenciar el 

diálogo con los que amamos, de romper con los vínculos que dan sentido a nuestra vida. 

Perder el horizonte trae penurias y dolor. El hijo hace uso de la memoria, recuerda que 

tiene un hogar, un padre, un hermano, que el lugar que dejó atrás le aseguraba un pan. 

La memoria le salvó la vida porque volvió a donde la existencia es significativa, allí donde 

se escucha la voz de su padre y los hermanos. Hagamos juntos este camino de vuelta a 

casa, regresemos a las experiencias originarias de la teología del cuerpo. La Iglesia es el 

hogar donde se hace memoria, donde se parte el pan y se comparte con los hermanos 

que forman un solo cuerpo. La comunidad cristiana, entendida como minoría creativa 

es el espacio del cuidado de los vínculos y del diálogo. 
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FAMILIA: ¿PRODUCTO SOCIAL O GESTORA DE SOCIEDAD? 
Pbro. PhD. Edwin Casadiego Ortega 

 

LA FAMILIA: EL AMBIENTE DE LO HUMANO 

 

Origen de la ponencia 

Es necesario comprender la supra-funcionalidad de la familia. Que es mucho más que un 

grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. Es el núcleo primario donde las 

personas inscriben sus primeros sentimientos y vivencias, donde incorporan las 

principales pautas de comportamiento y dan un sentido a su vida. También es un hábitat, 

un ambiente donde se potencializa lo humano, en la medida en que las relaciones se 

construyen internamente entre los sexos (y las generaciones), permitiendo que sus 

miembros puedan crecer continuamente en la experiencia del amor humano en un 

contexto de gratuidad.   

La familia, y por ende el matrimonio, más allá de ser una institución que ejerce funciones 

que favorecen al desarrollo de la personalidad de los individuos, ofreciéndole condiciones 

para tal fin, es una respuesta a la realidad humana, donde los vínculos y las relaciones son 

necesarios para determinar la identidad y el devenir del hombre, varón y mujer. 

 

El resumen del trabajo a presentar  

La pluralización del concepto de familia es una realidad. La sociología demuestra cómo 

ese fenómeno se ha dado de manera acelerada, permitiendo que aparezcan formas 

semejantes, que contrastan con la visión de la Iglesia, que la define como una “íntima 

comunidad de vida y amor”, una institución que nace “del acto humano a través del cual 

los conyugues se dan y se reciben” (GS 48). Esta visión de Familia, y por ende del 

matrimonio, tiene como base una antropología donde la diferencia sexual es comprendida 

como dato constitutivo al ser humano, y donde el hombre y la mujer, a través de la relación  
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que conforman, reconocen la potencialidad de sus cuerpos, y se comprometen a crear un 

ambiente idóneo donde un nuevo ser exista y se reconozca la dignidad de persona.  

Esta ponencia no pretende entrar en confrontación con las nuevas configuraciones 

familiares que se diseñan en la actualidad. El interés principal está en evidenciar cómo el 

matrimonio y la familia, desde la perspectiva del humanismo cristiano, no sólo es un bien 

para la persona, sino también para la sociedad. Pues, de esta manera se refleja el ser 

comunitario y social que caracteriza a las personas en su dimensión relacional.  

En un primer momento se hablará de la cooperación entre los sexos y las generaciones, 

marcadas y definidas por una reciprocidad asimétrica donde queda comprendido la 

exigencia del amor como don. Luego, vislumbraremos cómo el quehacer de la familia 

significa participar en un fenómeno social específico (sui generis) que expresa instancias 

y dinámicas peculiares, que se relacionan con el resto de dimensiones y esferas de la 

sociedad. Para finalizar, veremos como para hablar de ecología humana, es necesario 

replantear el concepto de dignidad de la persona, teniendo en cuenta la intersubjetividad 

relacional 

Sin la familia, una cultura no puede realizar sus potencialidades humanas y la sociedad no 

puede desplegar sus dinamismos asociativos. Cuando se eclipsa la familia, los símbolos y 

las formas asociativas de la sociedad corren el riesgo de convertirse en formas para alienar 

lo humano, antes que expresar sus contenidos distintivos.  

 

Palabras Claves 

Matrimonio, familia, sociedad, ecología humana, diferencia sexual, intersubjetividad, 

dignidad de la persona 
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LA FAMILIA SUJETO SOCIAL EN LA PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES 

HUMANOCRISTIANAS 
Pbro. PhD. Rafael Cerqueira Fornasier 

 

 

La familia sujeto social en la promoción de las relaciones humano-cristianas 

 

Origen 

El Papa Francisco así se expresó en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris laetitia: 

“El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia.” (n. 31) La Iglesia 

insiste, desde el Concilio Vaticano II, que la familia es sujeto y no solamente destinataria 

de la evangelización. Análogamente, y en estrecha relación con su constitución cristiana, 

la familia emerge también como sujeto social y político. La noción de familia como Iglesia 

doméstica y como célula de la sociedad interpela su ser sujeto y, así, su subjetividad 

mientras, promoviendo buenas relaciones, genera buenas relaciones humanas y 

cristianas. 

 

Resumen 

Se propone comprender la familia como sujeto social y político, porque llamada a generar 

los bienes relacionales, o virtudes nacidas de las relaciones familiares, por el hecho que la 

familia se puede asumir como una entidad ética en las relaciones sociales primarias en 

relación con las relaciones sociales secundarias y generalizadas. Esto sucede solamente 

cuando la familia es ayudada a activar su reflexividad social y, porque no también, eclesial. 

Los principales – no solamente - bienes relacionales o virtudes familiares son la confianza 

(La familia es el lugar principal donde se forma la confianza interpersonal, comunitaria y 

generalizada); la cooperación (en la familia se acostumbra a la cooperación porque nadie 

en la familia puede alejarse de las necesidades de los demás) y la reciprocidad (la familia 

requiere un esfuerzo continuo para saber responder al regalo con un contracambio) en  

las relaciones. La familia debe ser ayudada a producir estos bienes relacionales en la 

sociedad y en la Iglesia - es éste uno de los retos del Pacto Global por la Familia, creado y 

llevado a cabo per el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida - se trasformando en un 

grande recurso para el bien de la persona y de la sociedad, porque produce capital 

humano y social sin igual, que puede y debe ser de interese de las políticas sociales y  
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públicas para las familias y elaboradas con las familias. Para esto, se hace necesario 

comprender mejor y en un modo más profundo el concepto de relación, desde una 

antropología filosófica y una sociología relacional. Está en juego la generación, la 

manutención, el cuidado y la sanación de los vínculos familiares, así como su mantenencia 

como institución social solidaria. 

 

Palabras Claves: relaciones familiares; sociedad; Eglesia; bienes relacionales; capital 

humano y social. 
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