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INTRODUCCIÓN

Este proyecto editorial toma vida gracias al Congreso Internacional Desa-
rrollo y Sostenibilidad: “El cuidado en la vida cotidiana”, organizado por el 
Centro de Investigación Cultura, Trabajo, Cuidado de INALDE Business 
School, Universidad de La Sabana, y la Home Renaissance Foundation, lle-
vado a cabo en Chía en diciembre de 2014.

Allí se presentaron varios trabajos de investigación referentes al tema. 
La idea era encontrar un escenario diferente en el que estas investigaciones 
pudieran ser presentadas de una manera más amplia y tuvieran la oportuni-
dad de llegar a la comunidad académica, pero también a la comunidad en 
general, que cada día está más comprometida y desempeña un papel más 
activo frente a la sostenibilidad.

Este libro tiene como finalidad hacer un aporte significativo desde una 
mirada analítica e investigativa al concepto de sostenibilidad en general. A 
diferencia de otras publicaciones sobre un tema que es tendencia en la ac-
tualidad, aborda el concepto de una manera novedosa y global en la viven-
cia del ser humano que va desde su ámbito privado hasta la esfera pública 
que comparte con otros actores sociales y que son igualmente responsables 
del equilibro de la vida.

Finalmente, queremos agradecer a todos y cada uno de los autores que 
hicieron posible este proyecto y esperamos que los lectores disfruten capí-
tulo a capítulo.
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I. EL CUIDADO EN 
EL ÁMBITO PRIVADO

Cuando se habla de sostenibilidad, existe una tendencia a pensar en el cui-
dado del medio ambiente, sin embargo, el término va mucho más allá. En 
primera instancia, la sostenibilidad se refiere a la persona. Los expertos en el 
tema aseguran que la sostenibilidad humana es alcanzada cuando el indivi-
duo es capaz de armonizar todos los ámbitos en los que se desenvuelve para 
lograr su realización personal, sin sacrificar su calidad de vida. El cuidado 
primario de todo individuo nace en su esfera privada, en su hogar. Es allí 
donde se cubren sus necesidades básicas y se gestan los lazos con su núcleo 
familiar, lo cual posteriormente le va a permitir desarrollarse en el resto de 
los escenarios en los que interactúa. Esta primera parte del libro pretende 
dirigir una mirada a ciertos fenómenos que se gestan en el ámbito privado 
del ser humano. A lo largo de los capítulos que la conforman, el lector en-
contrará análisis de temas que van desde las dinámicas familiares, el cuida-
do doméstico y hasta el rol de los cuidadores, que son una figura primordial 
cuando se habla del hogar.
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1. Estado actual de la investigación académica 
en familia: una mirada a los estudios 
colombianos

María del Carmen Docal-Millán*1

Victoria Eugenia Cabrera-García**2

Pablo Andrés Salazar-Arango***3

A lo largo de la historia, las familias fuertes han sido la base del bienestar 
social. La calidad de la vida familiar es un factor significativo en el desarro-
llo de las comunidades y las naciones. La pertinencia de la familia es tal que 
casi la totalidad de los Estados han establecido la protección familiar como 
un deber ineludible.

Sin embargo, hoy en día, la sociedad es testigo de procesos que evi-
dencian una profunda transformación social, expresada en cambios en la 
estructura familiar, las relaciones entre los miembros de la familia, la fra-
gilidad de la convivencia, la debilidad en los vínculos, el conflicto entre la 
vida familiar, laboral y productiva y en constantes movimientos de personas 
al interior del país y hacia fuera de este, entre otros.

Desde hace varios años algunos autores han llamado la atención sobre 
la sociedad en la que vivimos y la han llegado a definir como “la sociedad 
desestructurada” (Touraine, 2002) y “la sociedad del riesgo” (Beck, 1995). 
Por su parte, Bauman (2003) la define como la “modernidad líquida” y Cas-
tells (2001) como “la sociedad red”. Estas cuatro expresiones acerca de la 
sociedad contemporánea muestran la dificultad de responder a la pregunta: 

* Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana (Chía, Colombia).  

Correo electrónico: maria.docal@unisabana.edu.co

** Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana (Chía, Colombia).  

Correo electrónico: victoria.cabrera@unisabana.edu.co 

*** Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana (Chía, Colombia).  

Correo electrónico: andres.salazar@unisabana.edu.co
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¿en qué tipo de sociedad estamos y hacia dónde vamos? Colombia no se 
escapa de esta discusión. Algunos estudiosos del tema afirman que en la 
modernidad sabíamos hacia dónde caminábamos: buscábamos el progreso 
y el desarrollo tecnológico. Actualmente, vivimos en sociedades producto 
de la acción humana que, por esa misma acción u omisión, nos expone ante 
un futuro preocupante y poco promisorio, ya que es poco lo que escapa de 
la acción humana intencionada.

Tal discusión no es ajena a la familia. Esta institución, como unidad 
básica de la sociedad, se constituye en el escenario por excelencia para el 
cumplimiento de funciones económicas, educativas, sociales y psicológicas, 
fundamentales para el desarrollo de la persona y para su incorporación po-
sitiva a la vida social.

Estudiar a la familia es uno de los temas axiales que acompaña a la hu-
manidad en toda su historia, en cuanto es cuestión crucial para la existen-
cia de los seres humanos y las comunidades (Kliksberg, 2008). También es 
clave para la construcción de lo público, pues los seres humanos llevan las 
construcciones y los aprendizajes obtenidos en la familia a este ámbito, lo 
cual contribuye de manera positiva o negativa a la construcción de la socie-
dad y, por tanto, del desarrollo de las naciones.

Los avances en la discusión y en la consolidación del desarrollo como 
enfoque que involucra las ciencias económicas, humanas y sociales indican 
que las naciones se conforman de diferentes tipos de capital, entre los que 
se cuentan el capital humano, medido respecto de las personas, sus conoci-
mientos, funcionalidad, potencialidad y capacidad de generar nuevos recur-
sos; y el capital social, es decir, las relaciones que se cruzan y trenzan entre 
las personas y los grupos sociales. A los dos anteriores se suman el capital 
financiero y el capital tecnológico. El primero expresado en recursos físicos 
acumulables y el segundo en la capacidad de sistematización productiva, de 
resolución de problemas y de adicionar valor a distintos productos (Minis-
terio de la Protección Social, 2005).
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Desde este enfoque se plantea que el capital humano (originado en la 
infancia), el capital social (promovido y asegurado desde la familia y las 
comunidades) y los capitales financiero y tecnológico (impulsados y agen-
ciados por los ciudadanos en lógica de responsabilidad social) contribuyen 
de manera importante al desarrollo humano sostenible. En este contexto, 
el capital humano de una nación se traduce en “sus reservas de gente sana, 
educada, competente y productiva” (Ministerio de la Protección Social, 
2005, p. 21), con lo cual se constituye en un factor definitivo para el progre-
so humano, social y económico.

En este orden de ideas, la familia, como red primaria, y las personas que 
la componen, junto con los distintos grupos, 

constituyen capital social y cultural por esencia. Son portadores de actitudes de coopera-

ción, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son identidad misma. Si ello es igno-

rado, saltado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo 

y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, se reconoce, explora, valora y 

potencia su aporte, puede ser muy relevante, porque busca propiciar círculos virtuosos con 

las otras dimensiones del desarrollo. (Kliksberg, 2004, p. 32)

Para el desarrollo de la investigación, se partió de la premisa según la 
cual la familia es una institución natural y social de conservación y repro-
ducción de la especie humana, que ejerce funciones en diferentes dimensio-
nes: biológica, educativa, social, económica y psicológica. Así, evidencia su 
carácter mediador entre el individuo y la sociedad (Zamudio, 2008).

Este capítulo pretende mostrar de manera sucinta los temas que trata la 
investigación sobre familia, que en Colombia ha ocupado parte de la agen-
da académica en los últimos años. Estudiar lo investigado permite aprove-
char el conocimiento académico y avanzar en la comprensión de la familia, 
los retos que enfrenta en el mundo contemporáneo, así como visualizar 
necesidades para su sostenibilidad.

En esta dirección, desde el enfoque teórico de Bronfenbrenner (1986), la 
investigación buscó avanzar en la comprensión de la situación de la familia 
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en Colombia desde la concepción de su desarrollo en dos ámbitos: 1) el de 
lo privado en su dinámica interna y 2) en el ámbito público o externo; dos 
contextos que mantienen una interrelación permanente. En este sentido, se 
privilegiaron algunas áreas de estudio que consideraron los espacios más 
próximos y relevantes del escenario privado o íntimo (dinámica interna), la 
estructura familiar, las relaciones familiares, como la marital, y las relacio-
nes entre padres e hijos. Del escenario público o externo (dinámica externa), 
la educación, la salud, el trabajo-empresa, las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), las creencias religiosas y el Estado; este último 
como transversal a todos los otros estudiados. Por dos razones se consideró 
transversal: 1) los desarrollos normativos de cada una de las áreas y 2) los 
desarrollos de política pública.

Es importante aclarar que el estado actual, aunque requirió una revi-
sión exhaustiva de la literatura nacional sobre el tema de la familia, ofrece 
solo un punto de partida del acopio de información en lo relativo a las 
áreas estudiadas, a partir de un análisis y unas necesidades de conocimiento 
particulares.

Se revisaron 389 documentos entre artículos de revistas científicas y li-
bros resultado de investigación, documentos oficiales y desarrollos norma-
tivos y de política pública, en respuesta a la pregunta de investigación y en 
correspondencia con la estrategia metodológica desarrollada. Se llevaron a 
cabo 45 entrevistas entre grupales e individuales, en busca de coincidencias 
y diferencias entre las preocupaciones de académicos, profesionales que dise-
ñan y operan políticas y programas, profesionales independientes que hacen 
intervención en familia, organizaciones no gubernamentales, líderes de or-
ganizaciones sociales, así como ciudadanos del común, que son receptores 
de las políticas y los programas, y padres de familia de distintos estratos 
sociales.

De la revisión documental se identificaron cuatro temas como centrales, 
los cuales han ocupado la atención de la academia y de profesionales que ha-
cen investigación e intervención en familia: 1) las transformaciones sociales, 
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económicas y culturales sucedidas en la mitad del siglo XX, 2) las políticas 
públicas, 3) los desarrollos normativos dentro del reconocimiento de los 
derechos y 4) los procesos de interacción entre los miembros de la familia.

Sobre las transformaciones sociales, económicas  
y culturales sucedidas en el siglo XX

Los estudios plantean que la familia contemporánea enfrenta una serie de 
retos por ser un escenario en el que se manifiestan y se hacen visibles los 
cambios, las tendencias y las tensiones de la sociedad. En este sentido, se 
identifica la fragilidad de las relaciones humanas, que cada vez más se carac-
terizan por su inestabilidad, superficialidad y bajo compromiso.

Las transformaciones que se registran en las distintas esferas de la vida 
social inquietan e interrogan sobre los valores idealizados como garantía 
de seguridad individual y social. Según López (2009), lo que actualmente 
prima es la coexistencia de formas culturales (premoderna, moderna y pos-
moderna) abonadas por condiciones de procedencia, clase y lógicas sociales 
y familiares, que generan tensiones y aumentan la fragilidad del vínculo 
familiar, situación que no aporta al fortalecimiento de las sociedades.

La concepción que primó entre finales del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX fue el cumplimiento de los deberes de las personas y la realiza-
ción de los ideales que eran considerados un imperativo moral, concepción 
que fue cambiando por la emergencia de nuevos discursos y por la valora-
ción de la individualidad (López, 2009; Arriagada, 2002). A esto se sumó la 
apertura hacia ciertas complacencias sociales, en respuesta a las demandas 
sobre la defensa de la individualidad, considerada como una aspiración le-
gítima y vista como un derecho.

La literatura documenta cambios en la composición y estructura de la 
familia a partir de la mitad del siglo. Algunos, como los componentes eco-
nómicos, sociodemográficos, culturales, cambios en el ámbito de las repre-
sentaciones, necesidades y aspiraciones en los dos sexos, que han afectado 
creencias y prácticas tradicionalmente compartidas en la familia.
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Los estudios observan cambios en los procesos de organización de la 
vida privada, asociados a factores como clase social, los discursos sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, las formas emergentes de estructuración 
de la familia, el retraso del matrimonio, el aumento de las uniones consen-
suales, la postergación del nacimiento del primer hijo, el aumento de las 
rupturas matrimoniales, la vinculación de la mujer al mercado de trabajo 
y el incremento de hogares con jefatura femenina, entre otros (Arriagada, 
2002, 2009; López, 2009; Roudinesco, 2006; Valbuena, 2012; Uribe, 2010).

Los estudios muestran el declive del poder absoluto del padre, porque 
en los nuevos discursos se asigna un significado diferente de lo femenino 
y, con ello, de la maternidad. La soberanía del padre pasa a ser compartida 
con la madre y la relación trasciende a lo social, donde también cambia 
la relación entre los hombres y las mujeres (López, 2009; Uribe, 2010). El 
debate sobre la individualización cuestiona los cambios orientados al bien 
colectivo frente a los deseos de la persona. Se centra en la crítica al indivi-
dualismo, en el cual prima el interés particular en contraposición con el 
interés colectivo (Uribe, 2010).

Arriagada (2002) indica que durante el siglo XX en América Latina 
emergieron nuevas configuraciones, como familias sin núcleo, parejas sin 
hijos, familias monoparentales, familias reconstituidas y hogares uniperso-
nales, junto con la composición de la familia tradicional. Al mismo tiem-
po, siguen en aumento los hogares de jefatura femenina y argumenta que 
algunos de los factores sociodemográficos que incumben a las familias la-
tinoamericanas tienen un trasfondo relacionado con el grupo y contexto 
socioeconómico en que ocurren.

Para Uribe (2010), las transformaciones sociales también reflejan la cons-
trucción de nuevas subjetividades que promueven modelos con preceptos 
como “el derecho a tener derechos”, expresión equivalente a independencia, 
libertad y autonomía. Todo lo anterior altera hechos sociales importantes, 
como las tasas de fecundidad, de conyugalidad y la estructura familiar.
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La encuesta nacional de demografía y salud de 2010 reporta los cambios 
en la estructura familiar e indica que se viene observando una tendencia de 
aumento en la feminización de la jefatura del hogar. En 1995, era de 25 % y 
subió a 28 % en 2000; después, para 2005, se elevó a 30 % y finalmente, en 
2010, llegó a 34 %. También reporta que 56 % de los niños y las niñas me-
nores de 15 años vive con los dos padres, 32 % solo con la madre, 3 % con el 
padre y 7 % no vive con ninguno de los dos padres. Respecto del número 
de personas por hogar, indica que ahora es menor (3.8) en relación con 2005, 
que reportó 4.1 (p. 34). En cuanto a la composición de los hogares, 10 % de 
los hogares encuestados reportaron ser unipersonales, 35 % hogares nuclea-
res completos, 12 % nucleares incompletos, 24 % familias extensas, 8 % con-
formados por parejas sin hijos y 4 % familias compuestas, que en el estudio 
se reconocen como aquellas en las que hace parte un no pariente.

Pineda (2010) plantea que la familia, debido a los cambios en la vida de 
sus miembros relacionados con migraciones, empoderamiento de la mujer 
en el hogar, entre otros, necesariamente se reconfigura y da lugar a diversas 
formas de estructura. También expone que la propia determinación de la 
mujer sobre el número de hijos incide en la estructura y el tamaño del gru-
po familiar.

Por otra parte, los estudios reportan que la relación familia y las TIC es 
compleja y el avance de las nuevas tecnologías y la revolución de las comuni-
caciones se considera una de las transformaciones sociales importantes por 
sus propiedades para universalizar, las cuales han expandido la vida social 
a escenarios no imaginados al inicio del siglo XX y han logrado superar las 
barreras materiales y geográficas (Urreixtieta, 2004).

Hasta el periodo posmoderno, una de las funciones de la familia había 
sido la transmisión del legado cultural y del sistema de valores, tanto fami-
liares como sociales, a las próximas generaciones (Donati, 2003). Las TIC 
surgen como medios de información y comunicación social en los inicios 
del siglo XX. Son, precisamente, estas dos funciones las que las convierten 
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en agentes de socialización y patrones de referencia, que transforman las 
actitudes y los comportamientos de las personas.

Sobre las políticas públicas
Respecto de las políticas públicas, las investigaciones plantean que es nece-
sario analizar juiciosamente las proyecciones demográficas y epidemiológi-
cas, ya que estas reflejan las necesidades de cuidado de la población. Indican 
también la importancia de introducir en las agendas públicas el tema de la 
política de familia, donde se reconozca la diversidad de estructuras familia-
res, las necesidades de atención y la superación de prototipos genéricos de 
muchas políticas y programas (Arriagada, 2009; Sánchez, Tomé y Valencia, 
2009; Uribe, 2009).

Otra de las preocupaciones está relacionada con la necesidad de políti-
cas públicas orientadas a promover cambios en las relaciones entre padres e 
hijos. En esta línea, el estudio de Cabrera, Guevara y Barrera (2006) encon-
tró que los padres que tratan con rudeza a los hijos favorecen la generación 
de conductas agresivas y ruptura de normas de los hijos como manifestacio-
nes de bajo nivel de ajuste psicológico.

En esta misma dirección, se encontraron los estudios de Higgins y 
McCabe (2000), National Research Council (1993), Shore (2001), Springer, 
Sheridan, Kuo y Carnes (2007) y Stone (2007), que reportan una relación 
directa entre las problemáticas psicosociales y los problemas de salud públi-
ca (Santana-Tavira, Sánchez-Ahedo y Herrera-Basto, 1998; Gómez, Cifuen-
tes y Ross, 2010).

El estudio colombiano de Cabrera, Salazar, Docal, Aya, Ardila y Ri-
vera (2014) encontró que una de las prácticas parentales que contribuye al 
crecimiento adaptativo de los hijos es la supervisión parental, la cual debe 
ser promovida también desde el Estado como estrategia desde las políticas 
educativas.

La consulta de la literatura académica dio como uno de los resulta-
dos que en América Latina no son muchas las publicaciones que tratan el 
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estudio de programas de prevención e intervención en maltrato infantil y 
negligencia (Gómez y Haz, 2008; Seldes, Ziperovich, Viota y Leiva, 2008). 
Esto explica en parte la necesidad de diseñar e implementar programas par-
ticulares, de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos sociales, 
que tengan en cuenta el género, la etnia, la edad, el tipo de conflicto, la 
condición social, entre otros.

Los participantes entrevistados y la literatura demuestran que es preocu-
pante el maltrato en la intimidad de la familia, inquietud que se enfoca bá-
sicamente en la comprensión del problema y sus múltiples manifestaciones 
(Molina y Ospina, 2011; Ocampo y Amar, 2011). Se necesitan alternativas 
eficientes de prevención y atención para disminuir los casos de violencia, 
mediante la implementación de acciones enfocadas a fortalecer la denuncia 
(Zapata, 2013).

Estudios como el de Ocampo y Amar (2011) indican que es importante 
tener en cuenta que los casos denunciados son aquellos considerados graves, 
que requieren la intervención médica y legal. Coinciden con lo plantea-
do en estudios anteriores, como los de Fantuzzo y Lindquist (1989), Heise, 
Raikes y Watts (1994) y Orpinas (1999), acerca de que la violencia en la fa-
milia debe ser tratada como un problema prioritario de salud pública, por 
el efecto que genera en función de los costos de operación.

Otro aspecto presente en la literatura revisada se refiere a la necesidad 
de políticas públicas dirigidas a contribuir a la sostenibilidad de la familia, 
institución que no puede seguir obteniendo sus beneficios de salud con ac-
ciones de tutela que son interpuestas cada vez que se vulneran sus derechos. 
Al entender la necesidad de fortalecer la asistencia sanitaria en favor de la 
familia y su funcionalidad en busca de su sostenibilidad, se podrá avanzar 
hacia la efectiva incorporación de acciones que incidan de manera directa 
en otros problemas sociales.

La perspectiva sistémica propuesta por la salud familiar plantea que se 
conciban los sistemas y los servicios de salud como principios y valores que 
entiendan a la persona, en estrecha relación con su entorno inmediato y por 
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las relaciones de interdependencia entre esta y la sociedad, con enfoque in-
tegral (Arias-Castillo et al., 2008).

Por otro lado, los académicos proponen atender la perspectiva de géne-
ro para el diseño de políticas públicas, por sus aportes en el análisis de los 
derechos que han sido vulnerados por estructuras de poder y control (Ama-
rís, 2004; Farah, 2006; Faur, 2006; Jiménez Arrieta, 2009; Puyana, 2008; 
Rojas, 2010).

La revisión documental sobre las políticas públicas permite afirmar que 
en Colombia, pese a los esfuerzos de algunas administraciones municipa-
les en el diseño de políticas públicas de familia, estas aún son marginales. 
Los programas que se derivan de ellas responden a situaciones individuales 
relativas a la superación de algún tipo de vulnerabilidad, pero no al grupo 
familiar como unidad social, dinámica y determinante en la construcción 
de desarrollo y ciudadanía. Avanzar en este sentido se constituye en un reto 
para todos los países latinoamericanos que deben superar los diseños hasta 
hoy propuestos.

En concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, la Constitución Política de Colombia y la Ley 1361 de 2009, la po-
lítica pública dirigida a la sostenibilidad de la familia como unidad social 
debe tener un enfoque de derechos humanos como referente teórico con-
ceptual. Dentro de la planeación del desarrollo, esta perspectiva se centra en 
la búsqueda del bienestar de las personas. Las obligaciones de las autorida-
des públicas como garantes de derechos son vistas más allá de la provisión 
de bienes y servicios materiales y la formación de capacidades ciudadanas, 
donde la vida cotidiana de la familia es un escenario educativo único; en 
cuanto educa desde el afecto, adquiere especial relevancia.

La familia es determinante en la construcción del desarrollo, debido a 
su importancia en materia de educación, salud, en la formación de valores 
éticos, discursos y prácticas, los cuales son factores clave del desarrollo. Pero 
si la familia se desarticula no lo puede hacer, por lo que requiere especial 
atención del Estado y de la sociedad civil. Los expertos indican que las 
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políticas públicas hacia la protección de las familias son inexistentes o están 
muy fragmentadas hacia algunos de sus integrantes (Rico de Alonso, 2005).

Con las entrevistas, se encontraron coincidencias en las personas ya 
enunciadas y los estudios académicos. Todos coinciden en la necesidad de 
implementar políticas que les apuesten al fortalecimiento y la sostenibilidad 
de la familia en Colombia, que tengan alcance nacional y permanente e im-
pliquen la apropiación gradual de la ciudadanía y las instituciones del sector 
público y privado como desafío respecto de avanzar en cultura ciudadana. 
Se propone también que la implementación debe reconocer las condiciones 
particulares departamentales y municipales y su articulación con los res-
pectivos planes de desarrollo, en cuanto las dinámicas familiares, sociales e 
institucionales que afectan a las personas se suceden en territorios concretos.

En consecuencia, las líneas de acción deben proyectarse a diez años, 
teniendo en cuenta las complejidades culturales y materiales para hacer 
efectivo el acceso de todas las personas a una vida de calidad en condi-
ciones de justicia y equidad, que busque asegurar el desarrollo de las ca-
pacidades y potencialidades como personas humanas libres y autónomas, 
miembros de una familia y de la sociedad colombiana y así avanzar en la 
consolidación del Estado social de derecho en Colombia, mediante el re-
conocimiento de la familia como patrimonio de la humanidad y unidad 
social sujeto de las políticas públicas, fundamental para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos. Como ejes de política, se visua-
lizan formar talento humano, continuar y avanzar en desarrollos nor-
mativos e institucionales, implementar de campañas de comunicación y 
promover la investigación.

Sobre los desarrollos normativos en el 
reconocimiento de los derechos

Los resultados del estudio llaman la atención en el reconocimiento de los 
discursos en perspectiva de derechos como un elemento positivo en la 
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conciencia ciudadana, pero, a la vez, en una limitante, dada su aplicación 
en algunos temas y contextos por el carácter instrumental que se imprime.

Otro aspecto importante hallado es la necesidad de que la legislación 
sobre el tema de salud familiar vaya dirigida a canalizar los recursos (huma-
nos y económicos) hacia una mayor equidad. Se necesitan servicios de salud 
que giren en torno a las necesidades de atención, prevención y expectativas 
de la población y que garanticen la salud mental y física de los miembros 
de la familia.

La Ley 1450 de 2011 refiere de manera particular la atención integral de 
la primera infancia, lo cual también se reconoce como un avance en la mi-
rada de la salud familiar. Por su parte, para Duque y Montoya (2008), en 
Colombia, la década de 1990 es clave en cuanto a desarrollos normativos de 
protección de la violencia en la familia que introduce sanciones y programas 
de atención, lo cual se reconoce como un hecho positivo sobre desarrollos 
normativos de protección a los derechos, especialmente de las mujeres.

Respecto de los hijos, la Constitución deposita en cabeza de los padres 
el derecho a escoger el tipo de educación para aquellos y dispone que la edu-
cación religiosa en los establecimientos educativos del Estado es opcional y 
nadie será obligado a recibirla. Este precepto se ratifica en la Ley 115 de 1994 
o Ley de Educación.

La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) es conside-
rada un avance en el reconocimiento de los niños, las niñas y los jóvenes 
como sujetos de derechos y define las condiciones de su desarrollo, cuidado 
y protección.

Otro de los resultados es que la relación familia-trabajo es sostenible 
cuando hay armonía entre el tiempo y lugar dedicados a la familia y el tra-
bajo, de tal forma que se facilite el desarrollo de aquella. Es fundamental 
para la sostenibilidad de la familia que la realización de la actividad produc-
tiva y la satisfacción laboral y familiar de la persona contribuyan a la forma-
ción y organización de nuevas familias, que son la base de la organización 
de la sociedad. Sin embargo, la relación no será sostenible sin la actuación y 




