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Resumen 

 

Comúnmente, en las familias existe un miembro que tiende a mantener viva la unidad del grupo, 

este es denominado en el presente escrito como pariente vínculo debido a que independientemente 

del lugar que ocupe en el núcleo familiar, este integrante suele apreciarse como una persona que 

desempeña un lugar central en la familia, cuando esta persona fallece, las dinámicas familiares 

deben reorganizarse y este rol tiende a ser asumido por otro miembro del núcleo familiar, pero en 

la mayoría de los casos no es visto de igual manera por los demás integrantes de la familia, se 

considera que no tiene la misma capacidad de convocar y en múltiples ocasiones no es apreciado 

de la misma forma que al pariente vínculo fallecido.  

Este escrito es un recorrido por algunos momentos de la vida, la memoria y los recuerdos que se 

tienen de aquellas personas que unieron a las familias, las formas en que pueden reordenarse, las 

festividades que convocan a los miembros y por qué es considerado este rol como importante. Este 

ejercicio se realizó en el municipio de Guarne en el año 2024, por medio de lecturas, entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas informales y entrevistas no estructuradas a 10 personas, seis mujeres 

y cuatro hombres, con una edad entre 20 y 65 años, con el objetivo de recopilar información para 

el presente escrito. 

 

Palabras clave: familia, unidad, dinámicas familiares, duelo y Guarne. 
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Abstract 

 

In extended families, there is commonly one member who tends to keep the group unity alive. This 

member is called in this monograph as relative-link. Regardless of the place he or she occupies in 

the family nucleus, this member is usually appreciated as a person who plays a central place in the 

family; When this person dies, family dynamics must be reorganized and this role tends to be 

assumed by another member of the family nucleus, but, in most cases, it is not seen in the same 

way by other relatives, it is considered that it does not have the same ability to summon and on 

multiple occasions it is not appreciated in the same way as the original relative-link.  

This work is a journey through some moments in the life, memory and greetings of those people 

who unify families, the ways in which extended family groups can be reorganized, the festivities 

that convene and bring together members and why this role is considered important.  

This exercise was carried out in the municipality of Guarne in the year 2024, through readings, 

semi-structured interviews, informal interviews and unstructured interviews with ten people, six 

women and four men, aged between 20 and 65 years old, with the objective to collect information 

for this writing. 

 

Keywords: family, unity, family roles, grief, Guarne. 
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Introducción  

 

Desde una perspectiva biológica, los seres humanos provenimos de un óvulo y un 

espermatozoide, ambos hacen parte de cuerpos que están sumidos en relaciones interpersonales y 

que desde el momento de la concepción dependen de otra persona para la supervivencia. Ser 

humanos implica la necesidad del otro, sumirse en un entramado de relaciones, sentirse parte de 

una unidad que comúnmente se denomina la familia, esa pequeña unidad de la que se nace siendo 

parte y donde se aprende como tener una mejor relación con otras perspectivas del mundo. La 

familia se convierte en parte esencial de la vida, gracias a ella se mueven diversas dinámicas y se 

toman varias decisiones, intentando conservar la armonía en la unidad familiar, siguiendo las ideas 

de Rodriguez (2007) “La familia es el agente de socialización más importante en la vida de un 

individuo, no sólo porque es el primer agente, sino porque se constituye en el nexo entre el 

individuo y la sociedad.” (p.92) Además, al ser integrada por diferentes miembros este proceso de 

socialización tiene múltiples valores. Para que las dinámicas familiares funcionen se hace necesario 

que los miembros tengan un rol determinado. En este escrito se intentará abordar uno que puede 

ser considerado como principal y será nombrado como pariente vínculo, esta persona es importante 

en la unión familiar, puede ser considerada como central ya que la toma de decisiones, es ese líder 

que conoce a sus miembros, es apreciado y reúne, tanto a sus familiares como ese sentir colectivo 

de amor, además, se abordará la muerte de este familiar y como cambian las maneras de 

relacionarse en el entorno familiar con su ausencia, es decir, como es el presente familiar, además, 

se intentará recopilar aquellos recuerdos que se tejen en torno al pariente vínculo y las dinámicas 

familiares que se desarrollaban a su alrededor.  
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1 Planteamiento del problema 

 

La familia es una institución que ha sido estudiada desde la antropología, la sociología, el 

trabajo social, el derecho, entre muchas otras ramas, dado que todo ser humano debe crear lazos 

para su supervivencia, estos se crean inicialmente con la madre en el momento de la gestación, se 

incrementan en el momento del nacimiento debido a que el recién nacido se encuentra en un estado 

de vulnerabilidad constante y es la familia quien brinda los cuidados necesarios, y en la posteridad 

estos lazos creados se intensifican creando apego entre los miembros, formando una red solidaria, 

de empatía y respeto; generalmente, existe un rol específico para cada uno de sus miembros lo cual 

implica orden y funcionamiento. Además, para distintos autores, este término es considerado 

universal puesto que se encuentra en todo tipo de sociedad, pero puede tener distintas variaciones 

respecto a su organización. 

Salustiano (1963) basado en los modelos matrimoniales de Roussel, afirma que estos son 

importantes ya que nos hablan de la transmisión intergeneracional existente en las familias, la 

división del trabajo y de la estructura familiar, siguiendo las ideas del autor existe el matrimonio 

tradicional o institucional: 

 

Tiene como finalidad asegurar la supervivencia de los individuos a través del apoyo de las 

generaciones, primero de los padres a los hijos y más tarde de los hijos a los padres, siendo 

fruto importantísimo suyo la transmisión del patrimonio, tanto material como simbólico y 

la garantía del orden social. En el seno de esta familia los criterios fundamentales para la 

división del trabajo son el sexo y la edad y la autoridad última corresponde inapelablemente 

al patriarca, en tanto que la relación conyugal se concibe como indisoluble y sólo se 

extingue por la muerte (p.2). 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de familia, así lo afirman Román Et al. (2009).  

enlistándolas de la siguiente manera: 

 

Nuclear, convencional, tradicional o conyugal (dos generaciones: padres + hijos). Extensa 

o compleja (tres o más generaciones: padres+ hijos+ abuelos+ bisabuelos). Monoparental-

Madre (madre + hijo). Monoparental-Padre (padre + hijo). Reconstituida, reorganizada o 
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binuclear (dos núcleos familiares -hetero u homo- parciales unidos). Homoparental-Gays 

(gays + hijos). Homoparental-Lesbianas (lesbianas + hijos) (p.3). 

 

La familia, a pesar de tener diferentes formas de ser concebida dependiendo del contexto 

desde el cual se sitúe, es de suma importancia en contextos como el municipio de Guarne, y en 

general en Colombia, así lo confirma Barrero cuando menciona que: 

 

En culturas colectivistas (Asia, tercer mundo), es apreciada la solidaridad y las redes 

sociales contribuyen a la definición del autoconcepto y proveen una identidad social; tal es 

el caso de las familias extensas en las cuales sus miembros asumen responsabilidades 

mutuas y se crea una autoconfianza e identidad grupal. (Barrero, 2010, p. 229) 

 

Siguiendo este orden de ideas, la familia hace parte importante de la identidad individual, 

cada miembro desempeña determinadas funciones en pro de una identidad familiar; uno de los 

roles principales es quien convoca y desde la perspectiva de este escrito, es quien mantiene vivo el 

espíritu de unidad familiar. “La familia es considerada como un sistema abierto que se encuentra 

en constante intercambio de información entre sus integrantes y el ambiente que le rodea, lo que 

afecta en mayor o menor grado el equilibrio familiar.” (Siguenza y Guamán, 2017, p.84) 

La persona denominada como pariente vínculo posee un rol central, unifica y dinamiza las 

relaciones familiares, puede ser concebido como líder y cuidador, cuando esta persona fallece los 

roles familiares deben ser reasignados, dando como resultado un antes y un después en estas 

dinámicas y formas de contacto que existían, esto conlleva a que sea importante analizar este papel, 

teniendo el momento de la muerte como un quiebre en los roles familiares y en la transformación 

de estos. Para abordar el análisis de la importancia del pariente vínculo en las dinámicas familiares 

se propone la siguiente pregunta de investigación ¿Qué sucede en las familias guarneñas cuando la 

persona que fue el centro articulador o pariente vínculo de las relaciones familiares fallece? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar los cambios en las familias guarneñas cuando la persona que fue el centro articulador de 

las relaciones familiares fallece. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Contrastar como eran las dinámicas familiares cuando el pariente vínculo se encontraba 

viva y cómo estás cambian a partir de su muerte. 

 Establecer los roles que desempeñaba el pariente vínculo en las dinámicas familiares. 
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3 Marco Teórico  

 

El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones del Departamento de Antioquia, 

Colombia, se encuentra ubicada en medio de los ríos Cauca y Magdalena al suroriente del 

Departamento, cruzando de sur a norte por la Cordillera Central, de esta subregión hacen parte 23 

municipios que la conforman, los cuales son: 

 

Rionegro, de categoría primera; La Ceja del Tambo y Guarne, de categoría tercera; El 

Carmen de Viboral, El Retiro y Marinilla, de categoría cuarta; Sonsón, de categoría quinta; 

Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná́, Concepción, El Peñol, El Santuario, Granada, 

Guatapé́, La Unión, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael y San Vicente 

Ferrer, de categoría sexta. (CTP Antioquia (s. f.). 

 

Figura 1 

Mapa del Oriente Antioqueño 

 

 

Nota.  Fuente http://surl.li/ziumct 
 

 El Consejo de Planeación de Antioquia (s.f.) afirma que la subregión está dividida en cuatro 

zonas: en la Subregión del altiplano se concentra la mayor parte de la población, de las empresas y 
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se asienta en gran escala la floricultura y la industria de la región oriental. En la zona de embalses 

se concentra la generación de energía de la subregión, del Departamento y del país; además, posee 

gran potencial turístico por sus actividades de pesca, la práctica de deportes náuticos y naturales. 

La subregión de bosques se ubica sobre el corredor de la Autopista Medellín – Bogotá donde se 

concentra una enorme riqueza natural y se conecta con el corredor del Magdalena Medio y con el 

enclave minero industrial de la región. La zona de paramo cuenta con alto potencial en recursos 

naturales y agrícolas concentrando su población en las zonas rurales. 

El municipio de Guarne fue fundado el primero de enero de 1541, hace parte de la zona 

Altiplano, está se encuentra caracterizada por tener una buena densidad vial lo cual lo convierte en 

un potencial turístico natural y modifica las dinámicas de la vida campesina que se desarrolla en el 

municipio. Además, se encuentra ubicado en los límites del Valle de San Nicolás y el Valle de 

Aburrá: 

 

El municipio está ubicado a 6 grados, 17 minutos y 20 segundos de longitud Oeste de 

Greenwich. La temperatura promedio de la cabecera es de 17 °C y su altura es de 2.150 

metros sobre el nivel del mar, lo cual sitúa al Municipio en su totalidad en clima frio y todas 

sus tierras en el piso termino frio. Al norte limita con Copacabana y Girardota, al Oriente 

con Medellín, al Sur con Rionegro y a Oriente Nororiente con San Vicente Ferrer, su 

territorio está cruzado por la autopista Medellín- Bogotá que lo recorre en dirección 

transversal de occidente a Sur Oriente. Recibe los apelativos de “La puerta de oro del 

Oriente Antioqueño” y “pueblo comunero”. Cuenta con un área de 153km2, conformado 

por 37 veredas y su zona urbana. (De Guarne, 2023) 

 

En la actualidad, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

para el año 2023 en el municipio de Guarne la densidad poblacional habitantes por km2 fue de 

386.1, sumado a lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial 2024-2027 menciona que “El 

Municipio de Guarne, Antioquia es un territorio ubicado en el Altiplano del Oriente Antioqueño, 

con una extensión de 153 Km2, 59.710 habitantes” (p.4) esto implica que tiene gran población y 

es considerado un municipio de segunda categoría,1 ya que su crecimiento ha ido aumentando 

considerablemente; en los últimos años ha tenido gran asentamiento de empresas siendo estas una 

                                                
1 La población oscila entre 50.001 y 100.000 habitantes según la Ley 617 de 2000 
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gran fuente de ingresos, lo que conlleva a que este sea uno de los posibles motivos del crecimiento 

poblacional y un estímulo para que quienes nacen en el municipio decidan permanecer en él “es 

uno de los corredores industriales más importantes de Departamento de Antioquia, aquí tenemos 

asentadas más de 4506 empresas grandes, medianas y nacientes, entre agrícolas, industriales, 

comerciales, financieras, ocasionales y de servicios” (Plan de Desarrollo Territorial, 2024, p.4). 

 

Figura 2 

Pirámide poblacional de Guarne 

 

Nota. Fuente https://dssa.gov.co/images/asis/fichas/2022/Guarne.pdf 

 

La Ley 515 de 1999 estipula que “la edad mínima de admisión de empleo, disponiendo que 

ésta no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años”. 

Esta información se encuentra acorde a la pirámide poblacional (figura 2) dado que, para el 2023, 

el rango donde se ubican más personas, tanto hombres como mujeres, es de entre 15 y 39 años, y 

particularmente la mayor población se encuentra entre 25-29 años, siendo estos rangos de edad 

considerados la etapa de la vida de mayor productividad laboral. Por otra parte, como se puede 

apreciar en la ilustración 3, para el año 2025 se estima que de los 61905 habitantes totales del 

municipio 37902 habitarán en la zona urbana puesto que es un sitio central en cuanto al 

desplazamiento hacia las empresas radicadas en el municipio. 
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Figura 3 

Imagen de población por zona del municipio de Guarne. 

 

Nota. Fuente http://surl.li/hjappv 

 

 

Por otro lado, se han escrito trabajos de grado en el ámbito arqueológico, uno de estos es el 

de Quintero (2017) titulado “Arqueología de la minería: una mirada hacia la minería aluvial de oro 

practicada en el municipio de Guarne, Antioquia.” en la cual se menciona que las primeras 

evidencias de minería se cree que se encuentran con los primeros grupos indígenas, además, esta 

información es ampliada ya que se asocia al municipio de Guarne con el periodo arqueológico 

marrón inciso, esto se percibe cuando se afirma que: 

 

Estas fechas estarían indicando un poblamiento inicial para el altiplano de Santa Elena y 

Guarne alrededor del. 2950 60 años a.C. y correspondería con el período que en arqueología 

se asocia a Marrón Inciso y que se ha asociado tradicionalmente con “sociedades 

agroalfareras” (Santos, 1998: pp.131 y 133 citado por Obregón, Cardona, y Gómez, 2003). 

 

Sumado a lo anterior, se encuentra la investigación realizada por Botero (2019) nombrado 

como “Gente antigua, piedras blancas, campos circundados. Vestigios arqueológicos en el altiplano 

de Santa Elena (Antioquia, Colombia).” En la cual se afirma que se han hallado “construcciones 

que aún se conservan de lo que pudiera ser un antiguo sistema de apropiación y utilización intensiva 
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del suelo, en un ecosistema profundamente manipulado” (p.287). Estos son de suma importancia 

ya que resaltan el espíritu de los habitantes de Guarne, da muestra de la historia de este lugar, un 

municipio que, en medio de la fiebre del oro en el Departamento de Antioquia, fue clave en su 

extracción, siguiendo las ideas de Quintero (2017): 

 

Los datos proporcionados anteriormente sobre grupos humanos habitando el territorio del 

altiplano de Santa Elena, contrastan con los dados por los cronistas, por ejemplo, Cieza 

(2005) cuenta como les llego información a ellos de que existía un poblado indígena 

ubicado en el valle al que llaman Arví cuyos habitantes eran abundantes y ricos, y que 

debido a esa información decide Jorge Robledo, capitán español organizar una expedición 

en busca de dicho valle y para ello envía a Diego Mendoza (p.34). 

 

Después de esta expedición, se puede percibir que el municipio de Guarne era una sociedad 

agro alfarera puesto que en el trabajo de Quintero (2017) se menciona que: 

 

En límites entre Guarne y Medellín, al reportar el hallazgo de numerosos y varios vestigios 

materiales asociados a un poblamiento prehispánico, tales como: campos circundados, 

canales, sistemas hidráulicos, y de conservación de suelos, aterrazamientos, salados, 

cerámica y líticos, entre muchos otros (p.31). 

 

Y así lo confirma Botero (2019) cuando afirma que “fue posible establecer la existencia de 

campos circundados individuales en un porcentaje que alcanza el 61%” (p. 292), esto implica que, 

en las ocupaciones prehispánicas del municipio, sus actividades principales eran la recolección de 

oro y las actividades agro-alfareras. 

Hoy, desde una mirada temporalmente más cercana, Yepes (2018) afirma que Guarne “En 

la actualidad, es uno de los municipios mejor posicionados en la economía regional y cuenta con 

incomparables ventajas competitivas y comparativas en el comercio, la industria y el transporte” 

(p.116). Guarne es ampliamente reconocido en el Departamento por su tradición cabuyera y la 

revolución de los comuneros (1781), así lo afirma la autora cuando menciona que: 
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Hace más de doscientos años, cuando las reformas borbónicas permearon las relaciones 

productivas de mazamorreros, pulperos y estancieros agrícolas, los pobladores negros, 

mestizos y mulatos aunaron esfuerzos y vibraron al unísono contra la implementación de 

dichas reformas. Esta conjunción insubordinada de voluntades recibió el nombre de 

movimiento comunero, cuyo desplazamiento terminó en la embrionaria y recién erigida 

ciudad de Rionegro. La iconografía de Guarne es rica y dichosa al momento de recordar y 

eternizar la famosa insubordinación comunera. A ella tributan versos de himnos, prosas 

inspiradas, murales patrimoniales e imaginarios de toda índole (pp. 116- 117). 

 

Sumado a lo anterior, ha sido un municipio que sirvió de base y movió los cimientos 

ideológicos de todo un país en pro de una revolución, la revolución comunera, y aquel pasado 

colonial ha servido de base para que aún sea reconocido por este aspecto, esto se ve reflejado en 

las ideas de Escobar (1981):  

 

Por ser objetivo y realista, definido y concreto, y extraído además del quehacer cotidiano 

del hombre común -el labriego y el minero- y no de las abstracciones doctrinarias, el ideario 

comunero antioqueño prendió rápidamente en el alma popular y la clarinada insurrecta 

lanzada a los vientos desde el atrio de la iglesia pueblerina, interrumpió el sueño colonial 

de nuestros antepasados; se expandió con rapidez inusitada de cumbre encumbre y su eco 

pasó veloz de vertiente en vertiente, llevando el mensaje revolucionario que estremeció los 

rastrojos familiares y toda Antioquia hirvió en impetuosa efervescencia (p. 224). 

 

De acuerdo con Escobar Et at. (2019) en el trabajo para optar por el título de trabajadoras 

sociales nombrado como “Implicaciones socioeconómicas y familiares del desplazamiento forzado 

en la segunda generación de cinco familias desplazadas inscritas en los programas de la oficina 

enlace de víctimas del municipio de Guarne” afirman que: 

 

La minería dio paso a que en el municipio se instalara la esclavización de los negros, lo que 

a su vez permitió una amplia en su población, constituida por blancos, mulatos y mestizos. 

Las actividades económicas de sus habitantes permitieron que el municipio se posicionara 

como uno de los que tenían mayores capitales (p.20). 
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El hecho de que hubiera buena cantidad de capital en el municipio del Oriente Antioqueño 

ha traído como consecuencia la violencia armada, así lo afirman las mismas autoras cuando 

mencionan que el municipio de Guarne “tuvo la presencia de fuertes actores armados y el infortunio 

de tener que enfrentarse a múltiples acciones violentas” (p.21); por otra parte, Vélez (2020) en el 

trabajo para optar por el título de antropólogo amplia un poco más esta información haciendo 

énfasis en la temporalidad desde el año 1997 hasta el 2006, espacio de tiempo que denominó como 

“la época brava”, en la cual el oriente antioqueño tuvo una fuerte presencia paramilitar, siguiendo 

las ideas de Vélez (2020):  

 

En un principio los grupos paramilitares no llegaron al Oriente Antioqueño con el objetivo 

de atacar directamente a los grupos guerrilleros que operaban en la zona, sino más bien, 

bajo una lógica de “quitarle el agua al pez”, es decir, debilitar las “bases sociales” de las 

guerrillas para menguar así su accionar armado. En otras palabras, atacar la revolución antes 

de que naciera (p.18). 

 

Todas estas facetas del municipio han hecho que sea lo que es hoy, somos nuestra historia. 

Hoy, al igual que en la época colonial, Guarne es un municipio diverso, tanto en personas como en 

ideas, cercano a Medellín, capital del Departamento de Antioquia, donde cada vez más, múltiples 

personas deciden erradicarse junto con sus familias. Las circunstancias por las cuales cada familia 

ha decidido establecerse en el municipio son variadas, pero, para motivos de este escrito nos 

centraremos en la decisión de establecerse debido a la cercanía con la familia, la necesidad de 

fortalecer los lazos familiares que implican la presencia constante y cercanía.  

Como podemos apreciar en los párrafos anteriores, es poca la información hallada que se 

enfoque directamente en la composición de la familia guarneña2, por lo cual términos como familia, 

rol integrador y muerte deben ser coherentes con las dinámicas existentes en la actualidad en el 

municipio de Guarne y se pretende encontrar un cambio en las dinámicas familiares teniendo como 

enfoqué el rol del pariente vínculo antes y después de su muerte.  

La familia se encuentra presente en todas las sociedades alrededor del mundo, como lo 

afirma Del Campo (1963) “La familia es la única institución social que, según los sociólogos y los 

                                                
2 Este es el apelativo que se le brinda a quienes habitan el territorio de Guarne, Antioquia.  
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antropólogos, está presente en todas las civilizaciones, grandes o pequeñas, que en el mundo son o 

han sido.” (p.1); así mismo, la Constitución Política de Colombia de 1991, en el Artículo 42 afirma 

que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla”, esto implica que, en el contexto colombiano, es de gran importancia 

y es tenida en cuenta para la toma de decisiones, permite que los miembros puedan desarrollarse 

de forma adecuada y hace parte importante de la identidad individual. 

Por su parte, Negrete (2019) complementa esta información sobre la familia afirmando que 

esta: 

 

Es a todas luces un concepto dinámico, cambiante, en constante evolución. Desde las 

antiguas sociedades griega y romana hasta nuestros días el concepto de familia ha crecido, 

se ha adaptado y también –casi que simbióticamente- ha propiciado cambios sociales y 

culturales significativos para la sociedad (p.1). 

 

Lo anterior implica que cualquier definición que se le asigne a la familia puede variar 

dependiendo de la cultura y el lugar donde se situé el investigador, por su parte, Lévi-Strauss (1974) 

afirma que la familia debe tener al menos, tres características principales para que pueda ser 

concebida como tal: 

 

1) Tiene su origen en el matrimonio. 2) Está formado por el marido, la esposa y los hijos(as) 

nacidos del matrimonio, aunque es concebible que otros parientes encuentren su lugar cerca 

del grupo nuclear. 3) Los miembros de la familia están unidos por a) lazos legales, b) 

derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo y c) una red precisa de 

derechos y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada de 

sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc (p.6). 

 

Existen múltiples definiciones sobre el significado de familia, estas han sido modificadas 

con el paso del tiempo, Sandoval (1993) trata de resumir estas definiciones en: 

 

En general, la familia es entendida como un sistema social delimitado por las redes de 

parentesco, la localización espacial y las actividades domésticas, fundada sobre la base del 
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matrimonio en donde los hijos complementan la unidad familiar, sean estos propios o 

adoptados. Desde una perspectiva funcional, la familia constituye la célula básica de la 

sociedad a pesar de las variables que en ella se presentan de acuerdo a la cultura en que se 

encuentre inmersa, la economía, la religión, la clase social, la sociedad y el hábitat en que 

participa (p.53). 

 

Esta definición se encuentra acorde al contexto colombiano tradicional y a lo que la Carta 

Magna acepta como familia. Sumado a lo anterior, Gutiérrez (2005) afirma que “A pesar de la ley, 

cúmulos de circunstancias, que se deberían explorar en esta reunión, el padre evade sus roles de tal 

y la madre, apoyada algunas veces por su familia extensa, debe hacerse cargo de sacar adelante a 

sus hijos” (p.295), es decir, la familia extensa aparece como un apoyo para la crianza y cuidado de 

los hijos, además, siguiendo las ideas de la autora, en el transcurso del siglo XX este tipo de familia 

se vio retroceder, pero sigue vigente en la actualidad, como se puede percibir en las palabras de 

Carrillo Et al,. (2004) cuando menciona que: 

 

En Colombia, por ejemplo, el concepto de familia involucra tanto a la familia nuclear como 

a la familia extensa. Así, las relaciones que el niño establece dentro de la familia incluyen 

a los padres, hermanos, abuelos, primos, etc. Estos miembros familiares (los abuelos en 

particular), juegan un papel determinante en el desarrollo social de los niños (p.3). 

 

Tener presente a la familia extensa es de suma importancia cuando se quiere entablar un 

discurso sobre contexto familiar guarneño, especialmente cuando se menciona el pariente vínculo, 

pues, desde la perspectiva de este escrito, es quien mantiene vivo los lazos y las dinámicas 

familiares.  

Cada miembro de la familia desempeña un rol especifico, Herrera Santi (2000) afirma que 

históricamente “A lo largo del desarrollo de la sociedad los individuos fueron aprendiendo, a través 

del proceso de socialización, el comportamiento que cada uno debe asumir según fuera hombre o 

mujer.” (parr.1), esto implica que este comportamiento es aprendido y define qué actividades puede 

realizar un miembro y cuales no, esta forma de actuar no sólo está determinada por su género, 

también por el papel o rol que ocupa en la familia, así lo mencionan Masís y Vargas (2007) “La 

identificación con el papel social y el tipo de funciones que ambos desempeñan dentro de la 
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dinámica social y familiar dependen, en gran medida, de los roles asumidos con anterioridad y 

relacionados con autoridad, educación, atención y seguridad” (p.6).  

El pariente vínculo, desde la perspectiva de este escrito, es quien tiene capacidad de decisión 

en la familia, usualmente es una autoridad brindada por el tiempo de vida que tiene y la interacción 

constante con todos los miembros, suele ser empático y por esta razón brindar atención a las 

necesidades familiares con rapidez y eficacia, es quien reúne, y por esta razón quien brinda 

seguridad en los ambientes familiares, también es la persona a la que se acude en caso de alguna  

necesidad o conflicto entre alguno de los integrantes de la familia, su palabra es tenida en cuenta y 

respetada “…para los latinoamericanos, las relaciones familiares son muy importantes en la vida 

y, por lo tanto, el bienestar personal está relacionado con el bienestar familiar.” (Barrero, 2010, 

p.4), este rol es de suma importancia en la familia, y cuando desaparece tiende a quedar un vacío 

que en ocasiones intenta ser suplido, como lo mencionan Ponce y Rodríguez (2022). 

 

El factor influyente de las pérdidas en el cambio de las dinámicas de la familia está en 

relación con el rol desempeñado por la persona fallecida, que es transferido a otro 

integrante. Es importante mencionar que, durante el cambio de roles, estas reestructuran sus 

actividades, por ende, su dinámica ante la pérdida de un ser querido (p. 39). 

 

Siguiendo las ideas de las autoras, la muerte implica un cambio, una reestructuración, y así 

lo confirma García (2003) cuando menciona que “la pérdida de un miembro del grupo social lleva 

a la reorganización del mismo.” (p.311), por lo cual se hace necesario el duelo, este tiende a tener 

diferentes facetas o partes que deben ver vividas para que se acepte que aquel ser querido ya no 

está, y, aunque el ritmo social pueda continuar con normalidad, “el duelo como acto requiere de un 

cambio en la relación de objeto en donde el estatuto del objeto psíquico se modifica mientras el 

sujeto mismo también se transforma.” (Díaz, s.f, p.16) aquella familia que ha perdido a un ser 

querido importante y los individuos que pertenecen a esta deben cambiar su ritmo de vida, afrontar 

el dolor que implica la muerte. 

Desde el enfoqué católico y los dichos populares, quien fallece “pasa a mejor vida”, a una 

vida en que, desde esta perspectiva no se puede entender ya que está fuera del alcance humano, 

este es un motivo por el cual muchos habitantes del municipio de Guarne recurren a las prácticas 
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católicas, ya que estas brindan una esperanza de vida después de la muerte y a un contacto con 

quienes físicamente han fallecido, así lo explica Urrego (2014), se ve el morir como: 

 

1. La muerte como un rito de tránsito o una etapa dentro del proceso de vida. 

2. El cementerio, y en particular la tumba, es un lugar a través del cual se busca mantener 

la memoria del muerto. 

3. La tumba es un lugar semejante a la casa. Es un espacio de diálogo entre los vivos y los 

muertos. 

 4. Los muertos son sujetos activos que pueden interceder o intervenir en la vida de los 

vivos (p.63). 

 

El municipio de Guarne cuenta con una arraigada tradición católica, su casco urbano es 

muestra de esto ya que tiene tres parroquias pertenecientes a la Diócesis de Sonsón Rionegro y de 

estas se derivan capillas o centros de culto ubicadas en la zona rural de este municipio, las cuales 

son administradas por las parroquias principales o por la misma comunidad habitante de las 

veredas, esto implica que se piensa en que hay una vida después de la muerte, se piensa que la 

muerte es corporal, pero en ocasiones los muertos pueden visitar y escuchar, Urrego (2014) afirma 

que: 

 

De esta manera, y en tanto espacio simbólico semejante a la casa, la tumba reproduce el 

esquema de visita a la casa de un amigo o familiar vivo. En primer lugar, porque, al igual 

que la visita a la casa, la visita al cementerio supone un acto de solidaridad, amistad y 

fraternidad entre dos individuos; en segundo lugar, porque constituye un proceso dialógico 

o una relación comunicativa (p.66). 

 

La tradición católica hace un homenaje a sus familiares muertos en el mes de noviembre, 

este es considerado el mes de los fieles difuntos, allí se le rinde honor a quienes ya no se encuentran 

presentes, y, en el cementerio, su nuevo lugar de residencia, durante cada fin de semana de este 

mes, se realiza un encuentro católico como reconocimiento a sus seres queridos, es allí donde se 

recuerda que aún siguen vivos en la memoria de los miembros de su familia y se crea un dialogo 

entre quienes visitan el cementerio y aquella persona que falleció. Las autoras Ponce y Rodríguez 

(2022) afirman que:  
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Las personas independientes del contexto sociocultural donde vivan se apuntan hacia el 

intento en gran de recuperar aquello que se ha perdido. Como el individuo trata de 

anteponerse a la pérdida, crea rituales, prácticas funerarias, aparecen mitos, que se expresan 

de forma simbólica y creativa con la finalidad de comunicar y dar sentido a la muerte 

(Tizón, 2009 como se citó en Ponce y Rodríguez, 2022, p.43). 

 

El pariente vínculo sigue estando presente en la memoria de los familiares, su hogar se ha 

trasladado a una tumba y aunque aún se puedan entablar conversaciones en un ámbito espiritual, 

las personas que físicamente aún viven deben realizar el proceso del duelo y tratar de reasignar los 

roles que dejó la muerte de su familiar, el dolor está presente, pero con el paso del tiempo se 

resignifica la existencia de aquel pariente que murió, Díaz (s.f) afirma que: 

 

El dolor persiste como forma del amor; como prueba de que este último no se desvanece y 

como opción para perpetuar el vínculo con la mujer perdida. La tristeza otorga vida y 

sostiene al amante en el recuerdo de un tiempo pasado donde la amada aún estaba presente 

(p.13). 

 

En general, la muerte representa una perdida, las dinámicas familiares se detienen, hay un 

espacio para el silencio y el dolor, este dolor debe ser mediado por el duelo el cual “tiene un carácter 

esencialmente doloroso debido a la elevada carga de anhelo que no puede ser satisfecha y que se 

concentra en el objeto perdido.” (Díaz, s.f, p.14) y de allí la familia debe intentar continuar con el 

movimiento, aquel que caracteriza a la vida. Cuando el pariente vínculo no se encuentra, se debe 

reestructurar y repensarse la idea de familia, puesto que la falta de este familiar puede influir en la 

percepción individual y la identidad, es allí, en medio del dolor, donde se tejen redes de apoyo 

entre los familiares, “El individuo necesita del otro como punto de apoyo para reconstruirse tras la 

tragedia” (Díaz, 2012, p.204). 



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  24 

 
 

4 Metodología  

 

La familia es una institución social que concierne a todas las personas y desempeña un papel 

crucial, influye en el desarrollo, el bienestar emocional y las relaciones interpersonales. La 

metodología de la presente investigación fue de carácter cualitativo y etnográfico, tuvo como punto 

central lecturas previas al trabajo de campo las cuales se enfocaron en temáticas concernientes a 

los ejes fundamentales de esta investigación (familia, relaciones familiares, duelo). Durante el 

trabajo de campo se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas e informales, además, su registro 

quedó plasmado en grabaciones de audio y diario de campo, que fueron transcritos y devueltos a 

aquellas personas que participaron como interlocutores, lo cual, permitió que hubiera un soporte 

para los objetivos de la presente investigación. Sumado a lo anterior, algunos de los interlocutores 

decidieron brindar algunas fotografías que fueron expuestas en el transcurso del presente escrito. 

Para efectos de este trabajo de grado, se entendió el pariente vínculo como aquella persona 

que genera unión entra las familias, quien puede ser central como unificador y tiene un rol de líder 

y que con su muerte provoca que las familias tengan que reorganizarse de una manera significativa 

y su ausencia implica un vacío en la cotidianidad familiar.  

Algunas de las preguntas que guiaron los encuentros fueron las siguientes: 

 

 ¿Considera usted que existe una persona central para la unión familiar? 

 ¿Quién era su pariente vínculo? 

 ¿Qué edad tenía? 

 ¿Cuáles son las características que tiene el miembro que une a la familia? 

 ¿Dónde residía el pariente vínculo? 

 ¿Qué sucedió cuando la persona que vinculaba a su familia falleció? 

 ¿Siente usted que el rol que tenía la persona que integraba la familia puede ser el mismo 

cuando otra persona trata de tomarlo?  

 

Como requerimiento para ser parte de esta investigación, los interlocutores debían ser 

habitantes del municipio de Guarne, que residieran en este lugar como mínimo desde hace 15 años, 

y necesariamente el pariente vínculo debía haber fallecido, puesto que, esto permite contrastar las 

dinámicas familiares antes y después de su muerte. A los entrevistados se les brindó con 
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anterioridad a la participación un consentimiento informado como método para la protección de su 

identidad y sus datos, y se explicó la finalidad académica de la presente investigación. 

Según la Asociación Americana de Antropología (AAA) debe existir una generación y uso 

apropiado del conocimiento partiendo desde las consideraciones éticas, se debe respetar el 

bienestar, evitar hacer daño con la investigación y procurar que la investigación ayude a la 

conservación que beneficie a las partes involucradas, por esta razón se hace necesaria que la 

seguridad, dignidad y privacidad de las personas sea respetada, y que la devolución de la 

investigación se haga como retribución de la información y el tiempo aportado por quienes 

decidieron voluntariamente ser parte de la investigación, es por esta razón que las transcripciones 

fueron enviadas a los interlocutores en un margen de una semana después de realizada la entrevista. 
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5 Discusión 

 

Lévi- Strauss (1974) afirma que “La sociedad pertenece al reino de la cultura, mientras que 

la familia es la emanación, al nivel social, de aquellos requisitos naturales sin los cuales no podría 

existir la sociedad y, en consecuencia, tampoco la humanidad.” (p.21) Siguiendo este orden de 

ideas, la familia es determinante en el proceso de socialización de las personas, implica un primer 

acercamiento a un entramado de normas y actitudes que permiten la inserción en la sociedad es el 

primer espacio en el cual se anhela ser aceptado y facilita la convivencia con otras personas, “La 

familia es la única institución social que, según los sociólogos y los antropólogos, está presente en 

todas las civilizaciones, grandes o pequeñas, que en el mundo son o han sido.” (Salustiano, 1963, 

p.34) motivo por el cual se debe tener en cuenta al momento de hablar de antropología, pues pensar 

en la familia implica pensar en la sociedad y las dinámicas que se presentan allí. 

 

Figura 4 

Foto de Ana Lía, Silvano y su descendencia. 

 

Nota. Fuente Fotografía de Natalia Díaz Cardona, s.f. 

 

En la imagen anterior se puede apreciar una foto de una familia del municipio de Guarne 

que habitaba el territorio hace aproximadamente 90 años, estaba constituida por el padre, la madre 

y su descendencia de la cual hacían parte varios hijos, esta información es relevante puesto que en 
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el contexto guarneño3 se tiene gran aprecio y respeto hacia el significado de familia, ya que esta se 

presta para ser una prolongación de valores y costumbres que identifican al grupo, además, es uno 

de los principales motores de la vida y las decisiones de cada individuo, siguiendo las ideas de 

Negrete (2019): 

 

La familia no solo es una asociación natural, es una asociación social-religiosa que debe 

prevalecer en el tiempo. El griego y el romano antiguo no concebían que al final de su 

existencia no existiera un descendiente que prolongara la responsabilidad familiar de los 

ritos religiosos (p.37). 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 7 establece que “el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, lo que significa que Colombia es 

un país con gran diversidad en el cual existe un reconocimiento a través del otro, al nacer siendo 

parte de una familia se crea la necesidad de permanecer en esta y aprender las dinámicas que allí 

desarrollan para fortalecerla, además, en el artículo 42 se menciona que “la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad … El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia.”, pues es en esta donde, además de enseñar la individualidad, se aprende a convivir en 

sociedad, se aprenden aquellos valores que se reflejaran en diferentes ámbitos en el transcurso de 

la vida y permitirán que el individuo pueda ser aceptado o rechazado en los diferentes grupos a los 

cuales decida pertenecer. 

 Rodríguez (2007) afirma que “Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular 

modo de vida, el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad 

a la que pertenece.” (p.93), cada recién nacido debe pertenecer a una familia, aun cuando la 

sanguínea le rechace, y la constitución política protege que este artículo se cumpla, pues, además 

del cuidado necesario, se necesitan aquellos valores y costumbres que la familia pueda enseñarle 

para que sea un individuo que se desarrolle de acuerdo con los aspectos que se aceptan en la 

sociedad a la que pertenece, sobre esto Rivas (2018) menciona que: 

 

Cuidados formales son llevados a cabo por profesionales, ya sea a través de las instituciones 

públicas (servicios sociales y/o sanitarios) o a través de la contratación privada, ya sea en 

                                                
3 Gentilicio de quienes habitan en el municipio de Guarne, Antioquia 
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centros residenciales o en el domicilio, en cuanto a los cuidados informales, el peso del 

cuidado recae en la familia (p. 29). 

 

Por su parte, Román Et al., menciona que “En la sociedad actual, el afecto, la comunicación 

(negociando permanentemente “roles” y “reglas” de funcionamiento) y el apoyo, son los tres 

pilares sobre los que se sustentan las relaciones de pareja y las relaciones familiares “satisfactorias” 

” (p.10) Estas ideas dan paso a que se piense que la comunicación es una de las bases sobre las que 

se sostienen las relaciones familiares, a su vez, este aspecto que tiene que ver con el rol que 

desempeña el pariente vínculo pues una de sus características principales es la de tener buena 

comunicación con todos los miembros y por ende ser una de las personas más representativas 

cuando se habla de buenas relaciones familiares. En los próximos apartados se ampliará lo que 

significa el pariente vínculo, algunas de las dinámicas que giran alrededor de este miembro y como 

cambiaron con su muerte. 

 

5.1 Parte uno: memorias entorno al pariente vínculo. 

 

"Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros 

somos las historias que vivimos" Eduardo Galeano 

 

En el presente apartado se hará una exploración por el recuerdo, se abordarán aquellos 

aspectos relacionados con la vida del pariente vínculo, las actividades que realizaba mientras se 

encontraba con vida y como fue la relación que tenía con sus familiares, se tomarán en cuenta los 

aspectos relacionados con la residencia de este miembro y como su vivienda se convertía en un 

punto central. Sumado a esto, se mencionan algunas de las características de los parientes vínculo 

que se pudieron reunir gracias a las entrevistas brindadas por los interlocutores. Por otra parte, se 

enuncian algunos de momentos de congregación familiar y como el pariente vínculo influía en 

estos, y, por último, se indica la relación de la familia entorno a la comida y como económicamente 

se podía sostener la alimentación de las personas que visitaban con frecuencia la vivienda del 

pariente vínculo.  
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5.1.1 Residencia: el centro se encuentra donde el pariente vínculo esté. 

 

El lugar de residencia de las familias es importante cuando se pretende hablar de la unión 

familiar y la asignación de roles, una cercanía territorial hace más fácil la interacción entre los 

miembros. El territorio implica un sentido de pertenencia, porque es en este sobre el cual se 

desarrollan las diferentes actividades que hacen posible que exista una interacción entre quienes 

habitan aquel espacio físico. El territorio es una de las raíces de la sociedad, un espacio para la 

interacción, de acuerdo con los planteamientos de Raffestin, 1986, como se citó en Vargas 2012: 

 

El territorio está en el centro de representaciones de la complejidad que nos rodea, es en 

primer lugar el espacio geográfico, pero espacio podría limitarse al medio físico, es decir a 

lo que nos rodea; pero, el término de territorio es más amplio que el de espacio físico, 

porque combina el medio físico natural y el ordenado o humanizado, que comprende a las 

personas que se apropian de él (pp. 320-321). 

 

Esta apropiación y sentido que se le da al espacio que habitan las familias se puede ver 

reflejado en las entrevistas realizadas, puesto que se puede apreciar como los miembros se han 

asentado y han desarrollado su vida en Guarne, estos suelen vivir en terrenos cercanos a los de sus 

progenitores puesto que estos han sido heredados, así lo afirma una de las entrevistadas cuando 

menciona que “como los que viven acá al lado … los sobrinos y los nietos de mis abuelos viven 

acá alrededor de la casa, es como una mini parcela de la familia” (Mujer de 20 años, estudiante de 

fisioterapia. 30 de marzo de 2024); por lo anterior, se puede afirmar que existe una predominancia 

de la forma de residencia patrilocal, esta consiste en que un hombre al contraer matrimonio lleva a 

vivir a su esposa al territorio de sus padres, ese lugar comúnmente fue adquirido por el padre con 

el dinero obtenido como incentivo por su trabajo o por medio de la herencia, esto se puede 

confirmar con la información brindada por una interlocutora cuando menciona que: 

 

Mi mamá quedó con la mitad, y la otra mitad nos la repartieron a nosotros, que fue cuando 

me tocó a mí esta casa, ya cuando mi mamá se murió ya nos quedó parte aquí abajo, de lo 

que a ella le había tocado de la casa y unos terrenos (B. E. Ochoa, comunicación personal, 

31 de mayo, 2024). 
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Cabe aclarar que no todos los habitantes del municipio de Guarne tienen terrenos heredados 

de sus progenitores, esta fue una dinámica muy común hace aproximadamente 50 años, pero 

algunos de los hijos que recibían estos terrenos han decidido venderlos a personas que han migrado 

al municipio, debido a que, Guarne es un punto cercano entre dos municipios reconocidos y con 

un gran crecimiento en el departamento como lo son Rionegro, con el Aeropuerto Internacional 

José María Córdova y reconocido como la capital de la subregión del Oriente Antioqueño, y 

Medellín, la capital Antioqueña, considerada por muchos colombianos como una de las ciudades 

que más sobresale en el país.  

Según el informe preliminar del censo poblacional de 2018 realizado por el DANE, el 

municipio de Guarne cuenta 13.220 hogares y 42.500 habitantes, esto implica que “es importante 

tener en cuenta que la conformación de unidades básicas o familias actualmente es diferente a las 

tradicionales, pues hoy es de 3 integrantes como máximo y hay incluso edificaciones con una sola 

persona.” (párr. 5) Lo cual significa que, cerca de la temporalidad ya mencionada, 

(aproximadamente hace cinco décadas) existía una predominancia a engendrar una familia 

numerosa comparándolo con las familias de la actualidad, esta podría ser una consecuencia de la 

importancia religiosa en el contexto antioqueño, Gutiérrez (1968) menciona que: 

 

Particularmente en lo que nos atañe a la familia, el aspecto de más cabal aceptación ante la 

Divinidad es la procreación ilimite. El cónyuge que pone trabas a la realización de las 

potencialidades de su biología está infiriendo una grave ofensa a Dios, ofensa que se 

materializa retaliadoramente en menoscabo de su capacidad creadora de riqueza (p. 383). 

 

Lo anterior puede dar una explicación de las razones por las cuales las familias eran 

numerosas en aquella época, es decir, como se pudo percibir en las entrevistas, las familias 

sobrepasaban el número de cuatro hijos, siendo entre 11 y 16 hijos la cantidad con mayor 

predominancia. En la siguiente imagen se puede apreciar la descendencia de de Carmen Sofía 

Ochoa y Francisco Antonio Cárdenas, estos progenitores poseían un terreno grande para que cada 

uno de sus hijos pudiera construir su vivienda y formar un hogar en esta, logrando que su 

descendencia perpetuara su lugar de residencia cerca al de sus padres. 
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Figura 5 

Foto de la familia Cárdenas Ochoa. 

 

Nota. Fuente Fotografía de Isabel Cárdenas Herrera, año 2014. 

 

Los progenitores al brindar un terreno a su descendencia cerca de su hogar también facilitan 

que haya una cercanía aun cuando los hijos decidan independizarse y crear nuevos nichos 

familiares, es por esto que la descendencia visita a sus padres y abuelos constantemente, se crean 

vínculos y dinámicas que se convierten en rituales, como lo afirma uno de los interlocutores “era 

como el centro de atención, como lo que reunía a toda la familia, entonces por ejemplo mis tíos 

cercanos, todos los días, era como, como una tarea fija, como un deber del diario, ir a saludar a la 

mamá” (S. A Torres, comunicación personal, 4 de enero, 2024).  

El pariente vínculo es aquel miembro que intenta reunir o congregar a la familia, tanto 

territorialmente como sentimentalmente, siguiendo las ideas del interlocutor, el lugar de residencia 

de estos parientes es el centro de reuniones, el punto en el cual los miembros de la familia saben 

que serán acogidos, usualmente, el hecho de que las visitas sean constantes por parte de la familia 

implica un sentimiento de deuda o agradecimiento por todas las experiencias vividas en años 

anteriores, especialmente durante la niñez, etapa en la cual se disfruta de la cercanía familiar, y se 
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necesita un cuidado especial que es brindado por el pariente vínculo o su descendencia, así lo 

explica una entrevistada cuando menciona que “sí, todo el tiempo, y las mayores iban creciendo e 

iban ayudándole a mi mamá a cuidar a los otros más pequeños, y en este momento pues ya somos 

catorce” (L. M. Cárdenas, comunicación personal, 30 de marzo, 2024), es decir, cuando el pariente 

vínculo se encontraba cargado de múltiples tareas asignaba algunas a su descendencia, como lo es 

el cuidado de los miembros menores. 

El lugar de residencia del pariente vínculo es entonces un lugar de acogida, se encuentra 

ubicado de manera central y es de fácil acceso para cualquiera de los miembros, el hecho de que 

las familias fueran numerosas en aquella época y de que se les heredara un terreno a cada 

descendiente implica que hay un mayor crecimiento de viviendas en el municipio y lo ha convertido 

en uno de los lugares con mayor proyección inmobiliaria del Oriente Antioqueño, esta expansión 

ha causado que las dinámicas familiares y socioeconómicas cambien y que muchas de las personas 

que aún residen en el municipio puedan sentir nostalgia de aquel pasado y pueda ser asociado con 

la pérdida de su ser querido. 

 

5.1.2 Características del pariente vínculo: dualidad que brinda poder.  

 

De acuerdo con la información suministrada por los interlocutores, una de las características 

principales del pariente vínculo es el carisma con el cual trataba a cada persona que estuviera a su 

lado, son consideradas personas tiernas y cariñosas, dispuestas a escuchar y a brindar ayuda. 

Además, se considera al pariente vínculo como una persona de respeto, con autoridad y liderazgo, 

que brindaba buenos consejos a quien lo solicitara, es decir, asertiva, todo esto implica que existe 

una dualidad entre aspectos que pueden ser en ocasiones opuestos, pero que salen a relucir en los 

momentos en que sean necesarios, en otras palabras, un miembro de la familia puede cometer un 

error y es el pariente vínculo quien decide si este puede ser tomado con ternura y encontrarle una 

enseñanza o esta acción debe ser castigada y tomada como ejemplo para los demás miembros de 

la familia. Uno de los interlocutores así lo confirma cuando menciona que: 

 

 Entonces, así ya estuvieran muy mayores si tenía como cierta autoridad y la gente le 

gustaba como consultarle la opinión, que pensaba ella sobre ciertas cosas, o sea, ella todavía 
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la tenían muy en cuenta, a pesar de la edad que tuviera, igual ella era una persona muy 

activa y mentalmente muy sana (S. A. Torres, comunicación personal, 4 de enero, 2024). 

 

Otra de las características en común que tuvieron los parientes vínculo, es que su edad antes 

de fallecer oscilaba entre los 84 y 96 años, lo que significó que tuvieran descendencia de al menos 

dos generaciones, todos fueron abuelos y abuelas, esto se puede apreciar cuando en una entrevista 

se enuncia que “como las familias de antes son tan numerosas, yo tengo, por parte de mi mamá 

tengo como 13 tíos” (J.J. Restrepo, comunicación personal, 03 de febrero, 2024). Y esto a su vez 

apoya la idea de la procreación ilimite en el complejo cultural andino o de montaña que menciona 

Gutiérrez (1968). 

 

Figura 6 

Foto de Carmen Sofía Ochoa (88) y Francisco Antonio Cárdenas (90). 

 

Nota. Fuente Fotografía de Isabel Cárdenas Herrera, año 2014. 

 

 

En la foto anterior se observa a Carmen Sofía y Francisco Antonio quienes residían en la 

vereda la Hondita del municipio de Guarne, vereda colindante a la zona urbana, allí sus dieciséis 

hijos vivieron gran parte de su vida y la mayoría continúan viviendo en este lugar, una de sus hijas 

afirma que “eran pues el centro de la familia, ya sin ellos, imagínese casi no vienen, porque ya la 

casa está cerrada, yo vivo aquí, donde vivían ellos” (L.M Cárdenas, comunicación personal, 30 de 
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marzo, 2024). Son sus padres, pero además son vistos como la vida de la familia, quienes 

dinamizan.  

Mencionar la edad del pariente vínculo resulta importante ya que según Masís y Vargas 

(2007) “La edad de la abuela también es valorizada, dado que se espera que entre más joven sea 

ésta, más funciones de cuidado y apoyo económico e instrumental puede ofrecer a la generación 

siguiente.” (p.5) es decir, entre más joven está una persona más actividades puede realizar, puesto 

que su estado físico se encuentra mucho mejor. 

Los miembros de la familia tienden a comportarse de cierta manera cuando se encuentran 

cerca del pariente vínculo, hay una posición de sumisión, como lo haría un hijo con sus 

progenitores, esto puede explicarse desde Brown (1974) cuando menciona que “Con relación al 

parentesco, es la tendencia a extender a todos los miembros del grupo un cierto tipo de 

comportamiento que tiene su origen en la relación con un miembro particular del grupo.” (p.35) 

esta posición indica los roles que cada miembro de la familia debe ocupar, de acuerdo con la edad, 

género o habilidades individuales. 

Dicho lo anterior Brown (1974) acuño un terminó denominado como extensión afectiva, en 

donde se explica que la nomenclatura del parentesco puede transformarse de acuerdo con las 

dinámicas que se tengan en la familia, siguiendo las entrevistas, el pariente vínculo es asumido 

simbólicamente como un gran padre o una gran madre. Así lo indica uno de los interlocutores 

cuando menciona que “mi abuela materna, por parte de mi mamá, exactamente, ella era como la 

gran mamá, pues, la cabeza de la familia, la que unía pues a todos” (J.J. Restrepo, comunicación 

personal, 03 de febrero, 2024). Estas ideas, a su vez se ven apoyadas por Barrero, (2010) quien 

afirma que “se evidencia la importancia de los sistemas familiares de tres generaciones y el 

fenómeno de la familia extendida donde las abuelas ejercen mayor influencia en los nietos y en 

otros miembros de la familia” (p.232). 

En el trabajo de campo realizado para la presente investigación las opiniones de los 

interlocutores acerca de su pariente vínculo fueron principalmente positivas, ninguno de los 

interlocutores hizo algún comentario que pueda resultar negativo o en el que se evidencia algún 

sentimiento de rencor o malestar hacia el pariente vínculo, los recuerdos que albergan en  la 

memoria tienden a ser positivos ya que esta puede ser una forma de procesar el dolor por aquella 

perdida, además, el hecho de que se consideren a los parientes vínculos como figuras paternas o 
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maternas demuestra que tuvieron gran influencia en el entorno familiar. Por su parte, un 

interlocutor apoya esta idea cuando menciona que: 

 

Cuando uno está vivo si hablan bien de uno pero también resaltan los errores y la gente no 

tiene miedo a criticar, es más eso, no es que todo el mundo hable mal de uno, no, mientras 

uno está vivo la gente puede resaltar y criticar tus actitudes negativas, pero también las 

positivas, si no que cuando ya uno muere como que la temática cambia, ya todo el mundo 

trata es como resaltar lo bueno que tú tenías, que de hecho también hay mucha gente que 

dice, para qué hacer eso cuando una persona muere, era mejor haberlo hecho en vida (vida 

(S.A. Torres, comunicación personal, 21 de junio, 2024). 

 

En resumen, el rol del pariente vínculo sobresale especialmente en la familia extensa, la 

edad promedio al fallecer se encontraba en los rangos de 84 y 96 años, por ende, estos parientes 

tuvieron al menos dos generaciones de descendientes, para el caso de esta investigación se encontró 

que las familias podían tener entre 11 y 16 hijos. El pariente vínculo fue considerado una persona 

líder, empática y con capacidad de convocatoria, puesto que tuvo constante contacto con todos los 

miembros de la familia mientras se encontraba con vida, esto conlleva a que gran parte de los 

recuerdos de sus familiares sean positivos, y, a su vez, estos permiten transitar el duelo. Este 

pariente al ser un integrador familiar es recordado con nostalgia, porque a partir de su muerte los 

miembros de la familia sienten que hay cierta desintegración del grupo familiar, y en algunas 

ocasiones, mientras el pariente vinculo estaba vivo, algunos consideran que fue el mejor momento 

de la vida familiar.  

 

5.1.3 Momentos de congregación familiar, el pariente vínculo como centro  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el pariente vínculo es aquella persona que reúne, 

entorno a ella se tejen relaciones y maneras de convivir, cada familia tiene unas dinámicas que las 

hace ser únicas y eventos que marcan la historia familiar, este tipo de reuniones suelen desarrollarse 

en fechas especiales, es decir, navidad, año nuevo, un cumpleaños o algún evento que marque un 

paso religioso, en el caso específico de Guarne, donde gran parte de sus habitantes son católicos, 
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los eventos religiosos que congregan son el bautizo, la primera comunión, la confirmación, el 

matrimonio, celebración de aniversarios o el fallecimiento. 

 Los sentimientos de los asistentes en cada reunión suelen ser de felicidad por el encuentro, 

aunque cuando fallece un miembro de la familia, los gestos de empatía y cariño se presentan de 

manera contundente, el cuerpo tiende a brindar cercanía de una manera delicada y son los abrazos 

y el contacto corporal los que indican que existe un ambiente de tristeza en el ámbito familiar. 

El pariente vínculo, suele ser quien se encarga de organizar las reuniones familiares y vela 

porque no falte ningún miembro, tienden a ser quienes hacen la invitación al encuentro, y, al ser 

muy apreciados por la familia, no suele faltar ninguna persona, así su asistencia sea posterior de la 

hora pactada, o la estadía en la reunión sea por poco tiempo, en algún momento del transcurso del 

evento están todos o la mayoría de los invitados. Este poder de convocatoria demuestra la 

importancia o representatividad que este pariente, denominado pariente vínculo, tiene en la familia. 

Al llegar al encuentro, entre familiares usualmente hay un efusivo abrazo, un apretón de 

manos o un gesto con las manos sin tener contacto, todo depende de la cercanía y confianza que 

exista entre quienes se encuentren en el lugar, después del saludo se hace entrega al pariente vínculo 

de un presente de cualquier índole, como flores, chocolates, prendas de vestir o algún alimento que 

sea de su agrado, este regalo puede resultar beneficioso para el buen desarrollo de la reunión. El 

pariente vínculo lo recibe con un gesto de agradecimiento, organiza el espacio y delega labores, así 

lo confirma una interlocutora cuando se le pregunta sobre las festividades celebradas en su familia 

“Porque mis hermanos ya pues también participaban, colaboraban con los quehaceres, y eran unos 

tiempos muy bonitos en los que estábamos todos junticos” (E. Ochoa, comunicación personal, 24 

de febrero, 2024). 

Una de las festividades más importantes y en la cual todos los interlocutores concuerdan es 

la navidad, ya que es un momento de encuentro familiar y social, de compartir, existen fechas 

específicas del mes de diciembre que son importantes en el contexto de la navidad, estas son el día 

de las velitas o siete de diciembre, las fechas de la novena, esto es, del 16 al 24 de diciembre y el 

año nuevo, es decir, el 31 de diciembre y el primero de enero. Algunas familias tienen la posibilidad 

de reunirse todos en estas fechas, otras asisten sólo en fechas más específicas como el 24 o el 31 

de diciembre, todo depende de los acuerdos que existan en cada núcleo familiar, las formas de 

relacionarse, conflictos previos y el apego entre los miembros. 
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Figura 7 

Foto de la familia Ceballos Idárraga.  

 

Nota. Fuente Foto personal, año 2023. 

 

En la anterior fotografía se puede apreciar el encuentro de la familia Ceballos Idárraga 

entorno al último día novena navideña que se realizó el 24 de diciembre de 2023. Este día es de 

suma importancia para el contexto católico ya que representa la venida al mundo del que consideran 

el hijo de dios, es decir, Jesucristo, una interlocutora menciona que son nueve días ya que estos 

representan los nueve meses de gestación del ser humano (y en este caso de María) y en el noveno 

es en donde nace el niño Jesús o Jesucristo. En esta celebración se dan regalos a los asistentes como 

muestra de felicidad por el nacimiento y de agradecimiento por la asistencia los nueve días 

anteriores a los encuentros que giraban alrededor de la novena. 

Gutiérrez (1968) afirma que “La religión en la Montaña, como en el complejo andino, ha 

sido la gran moldeadora de la estructura familiar, penetrando además intensamente en la 

motivación de la conducta individual y colectiva de este complejo.” (p. 373), una interlocutora 

menciona que la navidad:  
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Pues es un año larguito, y es como las vacaciones, o sea, dan las vacaciones del trabajo, casi 

siempre en la navidad, como que todo el mundo sale a vacaciones, o tiene pues diitas para 

descansar, entonces yo siento que eso favorece a la convivencia de las personas y así, y, 

adicional, porque pues, obviamente crecimos como en una familia católica,  todos somos 

muy católicos, entonces se cree mucho en el hecho de la navidad, de hacer las novenas, de 

esas tradiciones pues que vienen desde los abuelos, y entonces de generación en generación 

pues como que, sí (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 29 de marzo, 2024). 

 

Existen diferentes interpretaciones sobre los cambios que ha presentado la navidad con el 

fallecimiento del pariente vínculo, algunas personas afirman que hay un distanciamiento en el cual 

cada integrante decide mantenerse en su vivienda y no asiste de manera colectiva y masiva al hogar 

de sus padres como lo hacían en el pasado, así lo afirma un interlocutor: 

 

Pero eso con el tiempo ya, a medida que pasaron los años se fue como dejando de lado y 

entonces ya cada tío hacia su fiesta en su casa, entonces hay veces uno compartía con todos, 

o hay veces uno compartía con dos o tres, entonces eso ya cambió completamente (S.A 

Torres, comunicación personal, 4 de enero, 2024). 

 

 Por otra parte, en especial para aquellas personas que actualmente han tomado el rol de 

pariente vínculo, tienden a ser más positivas, afirman que aún perdura ese espíritu de unión tan 

latente como cuando su pariente vínculo se encontraba físicamente presente, así lo afirma una 

interlocutora cuando menciona que “ellos nos dejaron ese legado de que, cada diciembre, cada 

navidad todos nos juntamos en los veinticuatro de diciembre, todos estamos juntos, y los treinta y 

uno de diciembre, pa’ terminar el año, todos estamos juntos, todos nos reunimos” (L.M. Cárdenas, 

comunicación personal, 30 de marzo, 2024). 

Este aspecto religioso tiende a ser un motivo para el recogimiento familiar, se convierte en 

una tradición y es recordado con nostalgia, independientemente de si los miembros consideren que 

la familia ha conservado sus tradiciones o se ha separado, la navidad tiende a ser un mes de suma 

importancia para la congregación de los seres queridos, es una fecha en la cual, de manera 

inevitable, y aún con el paso del tiempo se piensa en ellos.  
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5.1.4 El alimento como vínculo y recuerdo. 

 

De Garine Et. Al (1998) haciendo un recuento histórico, manifiestan que la comida ha sido 

un tema de estudio un poco nuevo para la antropología. Uno de los aspectos vitales para cualquier 

ser humano es la alimentación, esta es necesaria para el buen desarrollo de la vida. Además de ser 

una necesidad biológica primaria, el acto de comer da muestra de la cultura y el acceso recursos 

que existen, así lo confirman cuando mencionan que “El hombre, que es un animal omnívoro, no 

está solo guiado por su fisiología: las selecciones alimentarias que efectúa en el medio son también 

sometidas a su arbitrio cultural” (p.16).  

Siguiendo este orden de ideas, comer implica una dualidad entre naturaleza y cultura, es un 

acto único en donde cada persona, además de los alimentos que decide utilizar, tiene su propia 

manera de prepararlos, lo cual los hace únicos. El hecho de alimentarse, al ser una actividad diaria 

y necesaria, se hace presente los recuerdos de los interlocutores. Cárdenas (2018) por su parte 

afirma que: 

 

Por un lado, nuestro cuerpo y mente reaccionan ante los alimentos, pues nos provocan 

sensaciones, pensamientos y evocan recuerdos. Por otro lado, el alimento se convierte en 

un elemento capaz de congregar y unir a los seres – humanos e incluso animales –alrededor 

de una actividad que es comunicación y en la que se comparten mucho más que porciones 

de alimento (p.10). 

 

 Se puede evidenciar que la comida es un tema reiterativo en las entrevistas, el recuerdo por 

medio del alimento, aquellas dinámicas que se han tejido alrededor de la cocina y la comida, así lo 

afirma una interlocutora, ella menciona que “trataba de reunirnos a todos, más que todo fin de 

semana porque hacía sus comidas especiales, y nos convocaba a estar con ella prácticamente 

porque todos íbamos en son de esos alimentos que ella hacía tan ricos” (B.E. Ochoa, comunicación 

personal, 06 de febrero, 2024). 

En las conversaciones con los interlocutores, se puede percibir que existen alimentos 

comunes, especialmente en las festividades familiares, estos dan muestra de lo que podría ser una 

jerarquía, en donde algunos unos alimentos no suelen prepararse en la cotidianidad y tienen un alto 

valor emocional. 



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  40 

 
 

 

Figura 8 

Foto de un almuerzo familiar.  

 

Nota. Fuente Foto personal, diciembre 24 del 2020. 

 

En la imagen anterior podemos apreciar un almuerzo familiar, este suele ser servido por el 

pariente vínculo (siempre y cuando su salud lo permita), es un plato estructural tradicional, la forma 

en que es servido el plato y la decoración de este indican que es un momento especial o una fecha 

importante, se puede apreciar como el arroz, las papas, la ensalada, la carne y el postre son los 

alimentos que componen este plato, que si bien se pueden consumir cotidianamente, la forma de 

prepararlos y la cantidad de los mismos indica que son servidos en una fecha especial, uno de los 

entrevistados menciona que “pero ella cada ocho días hacía sancocho, pero cuando era por ejemplo 

diciembre, el sancocho ya lo hacían en leña y hacían era en una olla grande” (S.A. Torres, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2024). 

En la figura 9 puede apreciar un fogón de leña, en este suelen preparar los alimentos que se 

elaboran para fechas especiales. Según lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura: 
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Particularmente en América Latina el 81 % de la población está distribuida en áreas rurales, 

que tiene como fuente principal de combustible la leña, y en su mayoría de bosque natural. 

Algunas familias campesinas utilizan los fogones tradicionales como fuente directa de 

energía, mientras que los fogones a gas o a luz son utilizados como suplentes (2008). 

 

El uso de este tipo de fogones ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y, contrario a lo 

que sucedía en el año 2008, el fogón de leña se ha convertido en un suplente que se utiliza en 

ocasiones especiales, y ha sido reemplazado por fogones de gas o luz. De acuerdo con los 

planteamientos de Aguilar, 2014; Callieri, 1996, como se citó en Quirama y Vergara 2014, esto 

puede ser debido a: 

 

Los principales problemas en el uso de la biomasa (leña) como fuente de energía son: 

primero, el poco conocimiento que se tiene sobre el consumo de combustible; segundo, el 

desconocimiento de las propiedades caloríficas de las especies; tercero, la contaminación 

dentro o cerca de las viviendas por la quema de la madera y las emisiones emitidas 

(combustión incompleta), dado que son usados todos los días en horas cuando generalmente 

las personas están presentes (amas de casa y niños), exponiéndolas gravemente a la 

inhalación de los gases y material particulado como cenizas y hollín, y cuarto, la presión 

real que se viene ejerciendo sobre los bosques y sobre las especies nativas, a escalas regional 

y nacional (p. 101). 
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Figura 9 

Foto de un fogón de leña 

 

Nota. Fuente Fotografía de Valentina Ospina Ceballos, año 2020 

 

En la actualidad el uso de fogones de leña para la preparación de alimentos se usa en algunas 

ocasiones y en lugares donde se tiene acceso a la materia prima y donde hay espacios abiertos que 

no incomoden a los vecinos, comúnmente en fincas ya que evoca un recuerdo, siguiendo las ideas 

de una interlocutora:  

 

De hecho, yo siento que aún hay personas que aun así haya la pipeta de gas, como que 

prefieren cocinar como en leña, también por ese tema de que la comida no sabe igual, que 

eso también viene desde la infancia, obviamente por ejemplo mis papás, si se hace un 

sancocho, una integración, todo es en leña, porque siento que eso también recuerda como a 

la infancia, o sea, si tiene un sabor diferente, pero yo creo que es también el sentimiento de 

que ay, yo comía esto en mi infancia y sabia así, la aguapanela, los frijoles, el sancocho 

(I.A. Cárdenas, comunicación personal,18 de junio, 2024). 

 

Continuando con este orden de ideas, en momentos como la navidad, se hacen 

indispensables alimentos como buñuelo o natilla, puesto que se consideran representativos de esta 

época donde la familia se reúne en torno a la comida, así lo afirma un interlocutor cuando expone 

que: 
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Hacía natilla de maíz pilado, pues de maíz así puro, hacía hojuelas, hacía buñuelos, pero 

los buñuelos que ella hacía no eran redondos si no que eran alargados y eran duros, no eran 

así esponjaditos si no que eran duros y eran buñuelos de maíz capio, también eran super 

ricos, hacia a veces pandequesos, y ya entonces, eso era como los postres (S.A. Torres, 

comunicación personal, 31 de mayo, 2024). 

 

Así mismo, existen alimentos que son un poco más cotidianos en la dinámica familiar 

entorno a la comida, así lo menciona una interlocutora “a mí me encantaba todo, pero ella el día 

sábado hacía un sancocho muy rico, y todos los días hacía frijoles, hacía mazamorra en olla de 

barro, arepas en callana, todo muy a la antigua, muy rico, delicioso” (B.E. Ochoa, comunicación 

personal, 06 de febrero, 2024). 

La comida tiene un costo, independientemente de si es una fecha especial o si es un día 

cotidiano en la familia, resulta relevante conocer la forma en que se sostienen económicamente 

estos encuentros ya que se crea una relación directamente proporcional entre la asistencia al evento 

y el consumo de los alimentos, al indagar con una de las entrevistadas manifestó que: 

 

Mi mamá era muy, ¿cómo se dirá eso? generosa, ella siempre multiplicaba la comida … mi 

papá siempre trabajó y traía el mercado, para tenernos, pues bien, entonces venían y les 

daban comida, al uno y al otro, pero claro que no se venían todos, porque si se vinieran 

todos, pues no, imagínate, y cuando ellos estaban nosotros también, pa’ las fiestas nosotros 

poníamos cuota, por ejemplo, somos tantos, ¿y qué vamos a hacer? Y que vamos a hacer 

un asado, que vamos a hacer un sancocho, que vamos a, que uno trae, por ejemplo, entre 

familias, cada familia de a cincuenta mil pesos y así nosotros nos presupuestábamos para 

mirar a ver qué hacíamos (L. M. Cárdenas, comunicación personal, 30 de marzo, 2024). 

 

Lo anterior demuestra que hay diferentes formas de realizar estos encuentros, en las visitas 

diarias no asistían el mismo número de personas que podían encontrarse en fechas especiales, por 

esta razón el pariente vínculo, que al tener edad avanzada podría estar pensionado lograba hacerse 

cargo económicamente las visitas de sus parientes. Por otra parte, aquellos encuentros donde la 

asistencia podría considerarse masiva, con el fragmento de entrevista anterior se pudo percibir dos 

formas de mantener estas dinámicas de reunión, una de ellas es la de que cada asistente debe dar 
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una cantidad de dinero, este intenta ser asignado de manera equitativa, es decir, la cuota se da de 

acuerdo con la capacidad económica que tiene quien asista y el número de personas de su familia. 

La segunda forma de sostenimiento que menciona la entrevistada es el de los aportes colectivos, 

cada asistente debe aportar un alimento que, al unirse con los demás, supla las necesidades que la 

reunión acarrea. 

Por otra parte, un interlocutor menciona que su pariente vinculo tenía cierta cantidad de 

terreno sembrado y con aquellos alimentos que le proveía la tierra los modificaba para crear comida 

para su sostenimiento y el de su familia. Además, un interlocutor cuenta que: 

 

Cuando yo estaba pequeñito ella vivía con tres de mis tíos, entonces los tres, por lo general 

trabajaban y aportaban, eran como los que compraban … y ella siempre les tenía todo, y 

ella era muy diligente con eso entonces yo lo veo como un intercambio, ellos aportaban 

dinero, pero entonces, por ejemplo, unos aportaban dinero, otros aportaban comida, el que 

llegaba a visitarla le llevaba parva, galletas, como, pues, no llegaban como con las manos 

vacías (S.A. Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 2024). 

 

Lo dicho hasta aquí supone que los familiares que vivían en el mismo lugar que el pariente 

vínculo podían proveer económicamente a este y a aquellas visitas, esto no era tomado de mala 

manera por aquellos parientes que sostenían, puesto que consideraban que era una forma de 

agradecer las labores que el pariente vinculo desempeñaba en el hogar “No era como que ellos 

estuvieran sosteniendo la casa y todo el mundo fuera y estuvieran comiendo de cuenta de ellos, no, 

eso era como un intercambio todo curioso que giraba alrededor de ella” (S. A. Torres, 

comunicación personal, 31 de mayo, 2024). Además, las visitas no llegaban con la intención de 

alimentarse, se puede apreciar que su intención era la de visitar al pariente vínculo puesto que 

brindaban algunos de los alimentos que consumirían y un excedente, para que el pariente vínculo 

y otras personas que pudieran acudir posteriormente a este lugar tuvieran una reserva de comida, 

con esto podemos concluir que el pariente vínculo sostiene algunas de las dinámicas económicas 

de la familia y la comida se convierte en un recuerdo que acompaña a la memoria que se tiene del 

pariente vínculo. 
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5.2 Parte dos: la vida que existe después de la muerte.  

 

La muerte del pariente vínculo es otro aspecto relevante en este escrito y constituye la 

segunda parte, es importante concebirlo ya que implica un cambio, no solo se pierde la corporalidad 

del ser querido, si no que aquellas experiencias vividas quedan como recuerdos que no podrán 

repetirse, queda la nostalgia de aquello que fue y lo que pudo ser. Ponce y Rodríguez (2022) 

afirman que: 

 

La familia como sistema se convierten en un soporte ante las irreparables pérdidas de sus 

integrantes, sin duda alguna, el cambio de la estructura familiar incide en su dinámica, e 

invita a una reorganización de roles y funciones que por su flexibilidad podría darse, pero 

en otras ocasiones se carece de habilidades para afrontar y empeoran el proceso (p.50). 

 

En este apartado se hablará de la enfermedad como un posible aviso de muerte, la manera 

en la que vive la familia este proceso y cuales fueron algunos de los sentires de los familiares 

durante esta etapa, además, se evidencia que la enfermedad constituyó un cambio de roles y de las 

dinámicas familiares. En adición, se hablará sobre la muerte, el duelo y de una nueva estructuración 

familiar el dónde el rol del pariente vínculo intenta ser suplido por otra persona, y como la 

aceptación de este tiene que ver con una deuda que se cree tener con el pariente vínculo. Para 

finalizar, se intentará abordar un poco sobre los rituales como parte del duelo y como estos traen 

consigo recuerdos que son un motor para mejorar en su vida actual. 

 

5.2.1 Enfermedad: alerta de muerte. 

 

Comúnmente, algunas enfermedades pueden llevar a la muerte. En algunos de los casos de 

quienes desempeñaban el rol de pariente vinculo es importante analizar este aspecto ya que de una 

u otra manera afecta a todo el núcleo familiar y sus dinámicas, además, puede significar una alerta 

de muerte o preduelo, este es considerado por Sancho (2007) como: 

 

El preduelo sería un duelo completo en sí mismo que consiste en que ha muerto 

definitivamente el ser querido “en estado de salud”. El que está ahora a nuestro lado ha sido 
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transformado por la enfermedad hasta tal punto que en algunos casos no se le reconoce más 

(p. 215- 216). 

 

El cuerpo del pariente vínculo siempre estuvo en movimiento, en la vida diaria se encargaba 

del hogar, de los alimentos, de las visitas y del cuidado de quienes acudieran a su lugar de 

residencia. Su mente también se encontraba en constante actividad, no solo con sus ideas, los 

familiares solían consultarle cualquier duda y el pariente vínculo era quien se encargaba de dar una 

posible solución a los problemas, esto inevitablemente conllevaba una carga. Cuando llega la 

enfermedad, necesariamente el cuerpo debe detenerse para poder recuperarse, en el caso de los 

parientes vínculo, como ya se mencionó con anterioridad, tenían una edad que oscilaba entre los 

84 y 96 años, la enfermedad puede resultar peligrosa puesto que el cuerpo ha pasado por diferentes 

procesos que lo hacen ser un poco más vulnerable que una persona joven, Vélez Et al., (2019) 

afirma que: 

 

En otras palabras, la razón principal de que los ancianos enfermen con más frecuencia que 

los jóvenes es que, debido a su vida más prolongada, han estado expuestos a factores 

externos, conductuales y medioambientales que provocan enfermedades durante un período 

más largo que el de sus homólogos más jóvenes (p.65). 

 

La personalidad de quien se encuentra enfermo se ve desdibujada y con ella se crea una 

proyección en donde la muerte se encuentra cada vez más cerca, así lo afirman Gala Et al., (2002) 

cuando mencionan que: 

 

Todos proyectamos una trayectoria de futuro para nuestra vida, en la que entra la posibilidad 

remota de nuestra muerte -de hecho, no hacemos planes a 80 años vista- sin embargo, en el 

enfermo terminal esta trayectoria se trunca y tras la crisis de toma de consciencia de la 

muerte, se hace patente la trayectoria real de la muerte (p.44). 

 

Por su parte, una de las interlocutoras considera que la enfermedad y el hecho de entrar a 

un espacio hospitalario como la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) trae consigo la idea de una 

muerte cercana:  
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Como si ese fuera el fin definitivo, ¿si me hago entender? Como que, usted entra, y más 

una persona tan mayor, entra a la UCI, está incluso entubada, bueno, con muchos 

medicamentos, y, ese es como el fin, o la conclusión a la que uno llega, como que en algún 

momento no va a estar, porque pues, ya está muy enferma, muy mayor (I. A. Cárdenas, 

comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

Cuando la enfermedad se convierte en una constante hay un sentimiento de muerte que se 

avecina, esta, en ocasiones, es vista como la única salida a aquel dolor y padecimientos que presenta 

el pariente vínculo, así lo afirma una entrevistada:  

 

Entonces cuando se murió mi abuela, fue muy duro, sí, pero mi abuelita estaba sufriendo 

demasiado, pero muchísimo, ella salía del hospital unos 15 días y luego volvía, yo siento 

que era agotador para ella, ya estaba cansada, le dolía el cuerpo … pero también fue como 

un agradecer de que ya estuviera descansando en paz. mayor (I. A. Cárdenas, comunicación 

personal, 18 de junio, 2024). 

 

Mencionar la edad del pariente vínculo también resulta importante ya que según Masís y 

Vargas (2007) “La edad de la abuela también es valorizada, dado que se espera que entre más joven 

sea ésta, más funciones de cuidado y apoyo económico e instrumental puede ofrecer a la generación 

siguiente.” (p.5), es decir, el estado funcional y físico de los parientes vínculo se ve deteriorado a 

medida que su edad avanza y esto repercute en las actividades que realiza el pariente vínculo y por 

ende en las dinámicas familiares, así lo explica una interlocutora cuando afirma que “mi abuelo, 

sí, pues, como que ya se empezó a enfermar, y ya a lo último si estaba muy enfermito entonces 

tampoco pues era como lo mismo, ir a hacerle bulla allá o escándalo, o así” (N. Díaz, comunicación 

personal, 02 de febrero, 2024).  

Las visitas diarias que iban dirigidas a su pariente vínculo se vieron frenadas, y la imagen 

del pariente vínculo fuerte y con la energía suficiente para unir a la familia se va desdibujando, 

ahora se le ve vulnerable, con la necesidad de ayuda, puesto que la enfermedad puede significar 

eso, vulnerabilidad. Esto se ve apoyado por las ideas de Celdrán Et.Al (2009) cuando menciona 

que:  
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Así, los nietos suelen percibir su relación con su abuelo enfermo de forma negativa ya que 

su frecuencia de contacto es menor, realizan menos actividades de ocio y de ayuda 

instrumental y perciben menos intimidad en sus interacciones con sus abuelos y una menor 

satisfacción con la relación, comparados con el grupo control. De esta forma sus resultados 

parecen apuntar a un descenso de la relación entre abuelos y nietos que afecta tanto a los 

aspectos más superficiales como a los más emocionales de la misma (p. 173). 

 

La enfermedad es un proceso social que repercute en las dinámicas familiares actuales, 

muchos de los miembros de la familia tienen la percepción de que en la actualidad su familia se ha 

separado, encuentran reprochable el hecho de que algunos familiares no le brindaran ayuda al 

pariente vínculo en su enfermedad y tienden a creer que la relación con el pariente vínculo era de 

recibir y en pocas ocasiones la de dar, rompiendo con el ciclo de reciprocidad, este es según Robles 

y Rosas (2014)  “En un ciclo de reciprocidad alguien inicia dando y quien recibió devuelve … La 

obligación filial es una obligación y la recompensa es una deuda de gratitud.” (p.104) cuando la 

enfermedad llegó y la ayuda solo podía darse en una dirección, es decir, de ellos al pariente vínculo, 

sienten que muchos se alejaron puesto que ya no recibían nada, así lo explica un entrevistado 

cuando enuncia que:  

 

Pues uno no es como tan consciente de que es lo está pasando, pero yo obviamente vi, yo 

sentía que ella cada vez iba como, pues, ella tenía días muy buenos, y ella tenía muy buena 

actitud en sus momentos, algunos momentos pero yo sí veía que ella iba como decayendo, 

decayendo, decayendo, y también uno va viendo que también hay personas como que se 

alejan, o hay personas que incondicionalmente van a estar ahí como pendientes hasta el 

último momento, entonces eso sí me marcó bastante porque hubieron personas que, iban 

más por cumplir como un deber social … ahí si ya todos, eh, ya cambió la dinámica también 

porque ya todos dejaron como de brindarle a ella como para que ella les brindara si no que 

ya todos estaban como en son de que (S. A. Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 

2024).  

 

De acuerdo con Rivas (2028) el término piedad filial hace referencia al amor y respeto hacia 

el padre y la madre, este incluye cuatro componentes “apoyo económico a padres y madres, 
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preocupación por su salud, cobertura de sus necesidades domésticas y respeto por su autoridad.” 

(p.32), aquellas personas que estuvieron cerca del pariente vínculo en su enfermedad tienden a 

sentir que aquellas visitas y el cuidado en este momento son una devolución a todo el esfuerzo que 

su pariente realizó, así lo afirma una interlocutora cuando menciona que “claro, de los cuidados 

que, de verdad, que ella tuvo con nosotros, porque ella nos pudo dar, hasta donde podía, ¿cierto? 

Hasta donde sus conocimientos y su capacidad le dio, sí” (E. Ochoa, comunicación personal, 24 de 

febrero, 2024), estas personas, al sentirse en deuda son quienes tratan de suplir ese vacío que deja 

el rol del pariente vínculo, Robles y Rosas (2014) afirman que “La obligación filial es la expresión 

moral y normativa del cuidado a los padres ancianos. Es una obligación por reciprocidad que los 

hijos adquieren por el apoyo, el cuidado o la crianza recibida de los padres durante la infancia” (p. 

100). 

Por otra parte, aquella deuda también tiene que ver con aquel rol que desempeñaba el 

pariente vínculo, al sufrir una perdida la familia queda con un vacío, Ponce y Rodríguez (2022) 

mencionan que: 

 

El factor influyente de las pérdidas en el cambio de las dinámicas de la familia está en 

relación al rol desempeñado por la persona fallecida, que es transferido a otro integrante. 

Es importante mencionar que, durante el cambio de roles, estas reestructuran sus 

actividades, por ende, su dinámica ante la pérdida de un ser querido (p.39). 

 

Esta afirmación se ve apoyada por lo dicho por un interlocutor, ya que coincide en el hecho 

de que la reacción ante la muerte de un familiar está influenciada por la cercanía que exista con 

este y el momento o las circunstancias por las cuales pasa cada individuo en el momento en que 

fallece su familiar “la muerte también como que nos afecta dependiendo de la persona que se 

muera, no siempre es como igual, pues como ese duelo o esa situaciones no son iguales” (S. A. 

Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 2024).  

Sumado a esto, el dolor de la muerte es particular, sólo se siente de esa manera y con esa 

intensidad cuando sucede, así lo afirma una interlocutora cuando menciona que: 

 

Yo creo que no hay nada, o sea, no hay nada parecido, porque es que yo, me pongo a pensar 

y hay muchas cosas muy difíciles en la vida, ¿cierto? La enfermedad, o sea, cosas muy 
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difíciles, pero yo creo la muerte, yo creo que, ese, cese tema de que, es que no los vuelvo a 

ver aquí, eso tiene mucho peso, entonces sí, yo creo que no hay nada como la muerte de un 

familiar mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

El cambio de roles que viene después de la muerte implica una reestructuración familiar, 

normalmente quien toma el rol del pariente vinculo es una persona que estuvo cerca en la 

enfermedad y que apreciaba al pariente vínculo al punto de poner por encima de sus intereses 

personales el cuidado de este miembro, así lo menciona un entrevistado al hablar de su tía la cual 

posee el rol de pariente vínculo en la actualidad en su familia: 

 

Por ejemplo, mi tía tiene cuatro hijos, ya tenía nietos, y ella era, de la casa de mi abuela a 

la casa de ella, y entonces hacía almuerzo, y venía y les daba almuerzo a unos de mis, pues 

a mis tíos, despachaba a otros, iba y miraba que le daba de comer a mi abuelita, por la 

mañana iba y la bañaba (S. A. Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 2024). 

 

Podemos observar como la hija del pariente vínculo intentó mantenerse al margen del 

cuidado de su madre y las actividades que ella realizaba, y a su vez trataba de sacar adelante a su 

descendencia, esto implica que sus labores pudieron verse doblegadas, y las responsabilidades que 

sostuvo durante la enfermedad de su madre pudo ser mucho más pesada que la de cualquier otro 

familiar, motivo por el cual algunas de las personas a las cuales se les asigna el rol que poseía el 

pariente vínculo no desean aceptarlo, consideran que es una responsabilidad que no desean llevar 

y que no sabrían cómo manejar, esto conlleva a que exista un desbalance familiar, así lo afirma un 

entrevistado cuando menciona que “yo no fui capaz con tanto, y yo era, no yo no sé qué hacer” (F. 

Díaz, comunicación personal, 05 de febrero, 2024). Por su parte, una interlocutora menciona que 

la decisión de cuidar a su madre proviene del sentimiento del amor, e hizo todo lo posible para 

cuidarla: 

 

Yo me hice como el propósito en mi corazón de seguir acompañando a mí mamá, estar 

haciéndole acompañamiento, y estar muy pendiente de ella … siete años, estuve, que mi 

vida giró como entorno de ella, del cuidado de ella, de estar como con ella, en todo, en lo 
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posible, pues, en lo que humanamente fui capaz y pude dar (E. Ochoa, comunicación 

personal, 24 de febrero de 2024). 

 

Contrario a lo que piensan la mayoría de los parientes, este miembro que asumió el rol de 

pariente vinculo tras la pérdida de su mamá, siente que la familia sigue unida, aunque la perdida 

implicó dolor en cada uno de los miembros la unión sigue intacta, así mismo, se percibe un 

optimismo que en muchos de los familiares se ha perdido, esto se puede corroborar cuando una 

interlocutora afirma que:  

 

Yo siento que es lo mismo, la misma unión está porque la casa está intacta, la casa de mis 

papás está pues, le hemos hecho algunas reformitas, pero no muchas, pero la casa está, y en 

esta casa pueden venir todos, mis hermanos, todos mis familiares, todo el que quiera, y aquí 

yo los acojo con mucho amor y todos vienen aquí a la casa de mis papás … yo les digo 

vengan a la hora que quieran, o yo también les digo, vamos a hacer alguna cosa en mi casa, 

eh, hagamos esto, hagamos lo otro, porque esta casa se presta para eso, y para estar todos, 

porque en esta casa cabe mucha gente (L. M. Cárdenas, comunicación personal, 30 de 

marzo, 2024). 

 

Este optimismo se ve reflejado en una de las características que tienen en común los 

parientes vínculos actuales y es que son considerados por su familia como personas animadas, es 

decir, que ponen mucha parte de su tiempo y energía en congregar a la familia, así lo expone una 

interlocutora cuando menciona que: 

 

Yo y mi sobrina, las más animadas, que qué vamos a hacer, que demos una cuota que pa’ 

una cosa, que pa’ la otra, que pa’ hacer un asado, un sancocho, bueno, aquí todos nos 

reunimos para hacer los cumpleaños, pues, pero no todos, porque es que es muy difícil (L. 

M. Cárdenas, comunicación personal, 30 de marzo, 2024). 

 

Además, el pariente vínculo debe tener liderazgo, puesto que es necesario para tener la 

capacidad de recibir todas las opiniones de los miembros de la familia y actuar de acuerdo con 

aquello que pueda ser benéfico para todos, con esta característica a su vez puede conocer a diversas 
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personas que posiblemente puedan ayudar en momentos de dificultad, así lo explica una 

interlocutora cuando menciona que: 

  

Mi tía Gloria es como, entre comillas una de las lideres de la familia por decirlo así, porque, 

pues digamos que es una persona como muy despierta, ella de hecho es … la líder de la 

tercera edad de la vereda entonces es como una líder, entonces en ese momento digamos 

que ella se hizo cargo porque tiene contactos con padres, eh, entonces como que se hicieron 

cargo de coordinar ese tema, obviamente con ayuda de otras personas pero creo que ella 

estaba como en cabeza de eso mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 

2024). 

 

Quienes suplen el rol del pariente vínculo actual deben tener empatía con todos los 

miembros, estar en constante búsqueda de estos para que la unión familiar permanezca y tener una 

capacidad de congregación, pero esta tiene límites, no asiste la misma cantidad de personas puesto 

que no sienten la obligación de hacerlo, no se sienten en deuda, rompiendo el circulo de 

reciprocidad, y sobreponiendo algunas de sus actividades diarias a aquellos encuentros familiares 

que se realizan.  

Una de las formas en común para hacer posible la congregación en la actualidad son los 

grupos de Whatsapp (Figura 10), esta es una plataforma de comunicación en donde las familias 

crean grupos y por medio de estos informan sobre los acontecimientos familiares y las noticias que 

pueden considerarse relevantes para todos en general. En la actualidad, la tecnología se ha 

implementado en las familias como medio de acercamiento puesto que facilitan la comunicación, 

así lo cuenta una interlocutora cuando afirma que “nosotros tenemos un Whatsapp de la familia, de 

todos, entonces ahí en el Whatsapp les decimos ¿qué les parece? O bueno, si es un cumpleaños, 

¿qué le parece hacerle la fiesta?” (L. M. Cárdenas, comunicación personal, 30 de marzo, 2024). 
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Figura 10 

Grupo de whatsapp  

 

Nota. Fuente Fotografía de Isabel Cárdenas Herrera, año 2024. 

 

 Esta plataforma facilita la labor del pariente vínculo actual, puesto que en años anteriores 

esta persona debía esperar que sus familiares le visitaran, esperaba encontrarlos en alguna salida 

de su hogar o debía realizar una llamada telefónica, así lo confirma un interlocutor: 

 

Ella hablaba con ellos, los llamaba, o cuando iban a visitarla les decía, o se los encontraba 

en el pueblo, pero igual en ese tiempo no había, los celulares eran como muy nuevos, y 

ellos, pues, ya hoy en día cualquier persona, de cualquier edad tiene un celular, en ese 
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momento no era como tan común, entonces se veía el teléfono. (S. A. Torres, comunicación 

personal, 31 de mayo, 2024). 

  

Los medios de comunicación cambian, al igual que las dinámicas familiares y el mundo en 

general. La tecnología hoy tiene la capacidad de permitir que los parientes o familiares sean 

convocados con facilidad, pero esto no implica que la asistencia sea numerosa. El pariente vínculo, 

aún con las pocas formas de acceder a los medios de comunicación y redes sociales podía convocar 

de manera masiva, era respetado y tenía un rol de líder, quien suple el rol de pariente vínculo en la 

actualidad difícilmente puede adaptarse a aquellos cambios que implicó la enfermedad y muerte 

de su familiar.  

La enfermedad implica una pausa y de cierta manera una reorganización, las familias se 

preparan para aquel acontecimiento inevitable en la vida de todo ser humano, la muerte. Que exista 

un nuevo orden implica a su vez que algunos familiares cambien algunas de las actividades que 

realizaban y por ende exista la posibilidad de abandonar las dinámicas familiares previas a la 

muerte de su pariente vinculo, el duelo se presenta como esa manera de afrontar aquella perdida 

para de esta manera poder darle continuidad a su vida tanto individual como en sociedad, Díaz (s.f) 

afirma que el duelo es transitorio ya que es: 

 

Un acto después del cual el sujeto que lo ha transitado ya no es el mismo … Es importante 

resaltar, además, la dimensión del acto como un atravesamiento que rompe un estado previo 

—por eso se plantea como transgresor— y que suscita en el sujeto un nuevo deseo (p.15). 

 

5.2.2 El duelo como aceptación de la muerte 

 

Otra parte importante en relación a la muerte es la elaboración del duelo, Sancho (2007) 

menciona que “La elaboración del duelo propiamente dicho, es decir, tras la muerte del enfermo, 

se desarrollará mejor o peor, en gran medida dependiendo de los acontecimientos sucedidos durante 

la última fase de la enfermedad del paciente” (p.211) esto significa que aquellas personas que 

permanecieron con el pariente vínculo durante su fase de enfermedad posiblemente tengan un 

mejor manejo del dolor por la pérdida de su ser querido y hoy el duelo que han tenido se ha 

desarrollado correctamente.  
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Echeburúa y Bolx (2007) mencionan que el duelo puede ser considerado como un momento 

de tristeza transitoria, pero no debe confundirse con la depresión, puesto que la primera es una 

situación emocional normal que puede estar acompañada de ansiedad y temor a afrontar la soledad, 

mientras que la segunda es un cuadro clínico que necesita un tratamiento psicológico. Además, 

afirman que las emociones que pueden tornarse negativas suelen disminuir hacia los seis meses 

después de la perdida, esto significa que si “el superviviente muestra una incapacidad para 

adaptarse a la nueva situación planteada tras la pérdida. Es entonces cuando la persona muestra un 

duelo patológico y necesita ayuda externa para salir adelante y readaptarse a la vida cotidiana.” 

(Echeburúa y Bolx, 2007, p.34)  

Por su parte, una interlocutora menciona que su familia no pudo realizar un duelo apropiado 

de uno de sus parientes vínculo puesto que podía afectar emocionalmente a su otro pariente “en el 

momento, como que no tuvieron mucho tiempo de hacer el duelo porque de todas formas estaban 

pensando de la salud de mi abuelita” mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 

2024). Aquellas familias que consideran que dos de sus miembros fueron aquellos parientes vínculo 

y uno de estos fallece primero que el otro, existe una marcada diferencia en la forma de afrontar el 

duelo. El hecho de compartir un rol hace que se consideren a ambas personas como una, lo cual 

implica que cuando falta una de las partes haya un desbalance y se piense inmediatamente en el 

cuidado de la otra persona, siguiendo las ideas de esta interlocutora afirma que:  

 

Porque mi abuela estaba en el hospital, entonces, pues, era como una sensación compleja, 

y yo creo que todo el mundo en ese momento pensó en mi abuela también, como, como le 

damos la noticia, porque si le damos la noticia se nos va a ir también mayor (I. A. Cárdenas, 

comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

Las familias que viven la muerte de uno de sus padres intentan mostrar una cara positiva y 

ocultar aquel dolor para de esta manera sentir que apoyan a su otro padre en este momento de dolor. 

Cuando ambos padres fallecen llega el momento de hacer el duelo propiamente dicho, ya que no 

sienten aquella obligación de mostrarse fuertes ante aquel pariente vínculo que quedaba, así lo 

menciona una interlocutora: 
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Cuando mi abuelita fallece, seis meses después, siento que para cualquier hijo es muy duro 

perder al papá y la mamá en un tiempo tan corto, entonces yo creo que ahí, ya todas las 

emociones que uno tenía acumuladas, pues uno empieza como a soltar, y empieza ya a 

llorar, y empieza a estar en su casa, como más encerrado, porque antes, usted estaba triste 

por su abuelo pero al otro día se tenía que levantar para cuidar a su abuela en el hospital, 

pero entonces yo siento que ya las personas que estaban como en esa dinámica de cuidar de 

mis abuelos ya era como que podían estar en sus casas y ya llorando, o sea, llorando, como 

haciendo ese duelo en realidad de ambos, no solo de mi abuela, sino también de mi abuelo 

mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

Existen múltiples definiciones de lo que significa el duelo, y diversas formas de afrontarlo, 

Díaz (2012) menciona que: 

 

Se entiende el duelo como el efecto psíquico y social que las pérdidas de seres, objetos o 

abstracciones valoradas tienen para los sujetos y las comunidades. … el duelo no es 

únicamente el trabajo que se desarrolla en la vida intrapsíquica de un sujeto, con el fin de 

tramitar lo insoportable de la pérdida, sino que también es un movimiento social que, por 

la vía del ritual, aporta una inscripción pública del dolor de las comunidades afectadas por 

ella (p.2). 

 

Una de las formas de transitar por el duelo es el ritual, en el municipio de Guarne 

específicamente desde quienes se consideran católicos se realiza un velorio, este consiste en poner 

al cuerpo de su ser querido en un ataúd y estar a su alrededor mientras se realizan oraciones que 

ayuden a que este ser pueda partir, este acto se realiza comúnmente en la funeraria, espacio o lugar 

que es alquilado por las familias por un tiempo determinado para que el cuerpo esté allí por unas 

horas. En el municipio de Guarne existe una funeraria que lleva por nombre Funeraria Divino Niño 

(ilustración 9), la cual cuenta con cuatro espacios o salas para la velación. En ocasiones, la familia 

decide velar el cuerpo de su ser querido en su hogar ya que el costo de la funeraria puede resultar 

elevado, pero cada vez es más común recurrir a los servicios de la funeraria.  
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Figura 11 

Foto de la funeraria del municipio.  

 

Nota. Fuente Foto personal, año 2024. 

 

 Posterior al funeral se realiza una ceremonia religiosa en la cual se despide al familiar 

fallecido, los familiares tienen dos opciones, llevar el fallecido al crematorio y días después dejar 

las cenizas en el cementerio municipal en un osario o ir directamente con el cuerpo luego de la 

ceremonia religiosa a este recinto. Muchos de los miembros de la familia con mayor edad optan 

por enterrar el cuerpo directamente en una bóveda en el cementerio, así lo afirma una interlocutora 

cuando menciona que:  

 

Yo creo que, pues, más que todo ellos, y algunas personas más mayores de mi familia, 

tenían como una creencia con respecto a eso, yo no sé bien qué es, pero es como, que si tu 

cremas el cuerpo se quema el alma, una cosa así, entonces yo siento que eso va como en 

contra de lo que ellos querían en vida, porque ellos dijeron que nunca los cremaran, 

entonces sí, se hizo tal cual como ellos dijeron mayor (I. A. Cárdenas, comunicación 

personal, 18 de junio, 2024). 

 

Según un interlocutor otra explicación que se le puede dar hacia el rechazo de que los restos 

sean cremados es que al considerarse cristianos se debe imitar la muerte de cristo, es decir, según 

las creencias católicas, su cuerpo no fue cremado, fue inhumado y por ende no se debe cremar el 

cuerpo: 
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Primero porque por eso nos llamamos cristianos, los cristianos son personas de cristo y con 

su vida, a través de su vida sacramental, se fue asemejando a cristo, fue asimilando la 

persona de cristo en su ser, en su vida, se fue transformando en cristo, entonces por eso se 

llama cristianos, otro cristo en la tierra, viviente, ¿no?  por eso cada uno de nosotros nos 

llamamos cristianos, entonces esa creencia nos lleva a respetar al cuerpo (E. Castaño, 

comunicación personal, 23 de junio, 2024). 

 

Una diferencia marcada entre la cremación y la inhumación es que para la última se hace 

necesario que a los cuatro años siguientes al entierro se realice una exhumación de restos óseos, 

según la Resolución Número 1447 de 2009 exhumar es la “Acción de extraer cadáveres, restos 

óseos o restos humanos del lugar de inhumación, previa orden judicial y/o administrativa para los 

efectos funerarios o legales.” (p.2), esto con el fin de trasladar el cuerpo que ha pasado por un 

proceso de descomposición a un espacio más pequeño llamado osario y que aquellas bóvedas donde 

reposaron los restos por cuatro años sirvan de espacio para futuros cuerpos ya que el número de 

bóvedas puede resultar reducido para el número de cuerpos. 

Según la persona encargada del mantenimiento y cuidado del cementerio, para el año 2024 

el costo de un osario es de 1.500.000  pesos colombianos, este precio puede aumentar dependiendo 

de la lápida que se desee (puesto que su precio puede encontrarse entre 250.000 a 1.000.000 de 

pesos colombianos) y tiene unas medidas de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho 

y 58 centímetros de fondo, en este espacio pueden reposar los restos óseos de dos personas, o de 

dos a cuatro cofres con cenizas (dependiendo de su tamaño), o de quince a veinte bolsas con 

cenizas. Además de la compra del osario, se debe pagar anualmente al despacho parroquial del 

municipio un valor de 30.000 pesos colombianos que son destinados para el mantenimiento del 

cementerio y la tasa ambiental que debe pagarse a la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare). 

Por otra parte, el alquiler de una bóveda por los cuatro años que reposará el cuerpo tiene un 

valor de 1.300.000 pesos colombianos, este precio comúnmente se encuentra dentro de los planes 

funerarios; tiene una medida de dos metros con diez centímetros de profundidad por 58 centímetros 

de alto y ancho.  Siguiendo este orden de ideas, resulta más costeable que los restos se encuentren 

en un osario que en una bóveda y por esto la cremación de cuerpos se ha vuelvo una práctica más 
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recurrente que la inhumación y posterior exhumación, además, para algunas familias la 

exhumación no es la aceptada porque moviliza muchas emociones y revive el recuerdo del dolor 

que se creía superado, así lo menciona una interlocutora sobre la exhumación o desenterramiento 

de los restos de sus abuelos, los cuales se realizaron el mismo día:  

 

De hecho, hace poquito estaba hablando con mi papá y algunos tíos, de si eso, obviamente 

es una tristeza porque de nuevo revives como que tus papás ya no están ahí, y una de las 

etapas del duelo es como la negación, y, pues, como de creer que no es real y eso reafirma 

que efectivamente es real mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 

2024). 

 

La última parte del ritual católico se realiza en los nueve días posteriores al entierro, en este 

lapso se realiza la novena por los fieles difuntos, de acuerdo con un interlocutor esta se realiza con 

el fin de que el familiar fallecido pueda descansar de aquellos tormentos que implica la muerte: 

  

Se hace la novena para pedir por el alma para que se la mengue la estadía en el purgatorio, 

porque nosotros católicos creemos en el purgatorio, en el infierno y en el cielo, ¿no? se 

llaman los novísimos, cuando uno muere, lo último de nuestra vida, lo escatológico de 

nuestra vida, que morimos entonces se hacen los nueve días para el descanso eterno de esa 

almita, que haya sido juzgada, y que haya aceptado el juicio de dios, y que salga del 

purgatorio,  lo más no lo más breve posible (E. Castaño, comunicación personal, 23 de 

junio, 2024). 

 

Sumado a esto, un interlocutor menciona que la temporalidad de la novena es debido a los 

nueve meses de gestación del ser humano, pero esta vez la muerte es la que le dará paso a la vida: 

 

Varios números de la Biblia son números perfectos, significan la perfección y también 

significan los nueve meses que, que estamos en el vientre de nuestra madre santísima, en el 

vientre de la mamá … porque cuando uno muere, inclusive, morir es pasar a la vida porque 

nosotros aquí estamos viviendo vida de muerte, somos exiliados, venimos de dios, y al venir 
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nuestro señor Jesucristo a la tierra ya asumimos la vida de él, que la vida de él es vida (E. 

Castaño, comunicación personal, 23 de junio, 2024). 

 

Esto a su vez implica que aquellas novenas pueden significar un inicio del duelo, en donde, 

dado que no se puede volver a la vida se pretende que con estas oraciones sus familiares lleguen al 

cielo prometido por la religión, esta sería una forma en que podría contactarse dos mundos y ayudar 

a su familiar, a su vez, también puede significar que aquellas personas que quedan vivas pueden 

tener la percepción de tener cierto tipo de control sobre lo que aún hoy es incomprensible para el 

ser humano, la muerte. 

Existen otras formas de recibir o afrontar la muerte que no están en línea con la creencia 

católica, en el municipio de Guarne existen practicantes de otras vertientes del cristianismo como 

lo son los Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas,  entre otros, además, se encuentran 

seguidores de otras filosofías como los Krishna o los Taoístas Andinos, estos últimos, por ejemplo, 

afirman que cuando el cuerpo desencarna4 se debe cremar, y sus cenizas deben reposar en un árbol 

dado que esto puede significar un crecimiento y prolongación de la vida, además, como forma de 

ritual se hace una endecha en el templo central Sacro Aquarius ubicado en Santander, Colombia, 

esta consiste en realizar diferentes mándalas a lo largo de un camino que representan los siete 

chakras y en cada uno de estos se realizan unas runas5. Todas estas formas de realizar un ritual 

varían, pero tienen un objetivo en común, despedir a aquel ser querido que falleció y una idea de 

una prolongación de la vida en otra dimensión. 

La pérdida de un ser querido se antepone a el duelo, uno de los entrevistados considera que 

la muerte es “Para mí la muerte es como eso, como, un ciclo ya muy, como el más trascendental 

que uno puede llegar a tener” (S. A. Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 2024)., se 

considera a la muerte como una etapa, que irónicamente se encuentra ligada a la vida. Existen 

diferentes definiciones y cada una de estas refleja la forma de pensar de las personas, sus creencias 

y todo su acervo cultural. La muerte es incierta, ha sido uno de los temas que el humano ha 

intentado controlar, pero aún hoy no lo ha logrado, la muerte conlleva una pérdida. 

                                                
4 Quienes pertenecen al Taoísmo andino adoptan la creencia de la reencarnación, por ende el cuerpo muere pero el 

alma reencarna. 
5 Las runas son una serie de movimientos que van acompañados de cantos con los cuales se pretende generar una 

petición o agradecimiento 
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García (2003) afirma que “El miedo a la muerte, constituye en sí mismo un universal, el 

cual se halla en la base de toda la simbolización, bien negándolo, negociando con él o 

manifestándolo.” (p.16) esto significa que existen múltiples interpretaciones, para algunos la 

muerte puede ser vista como un momento de paz al cual llegar y para otros es un momento que 

debe posponerse hasta donde sea posible, uno de los interlocutores menciona que: 

 

Porque hay gente que se quiere ir, porque está cansada, porque está enferma, hay gente que 

por el contrario trata de aferrarse a la vida, dice que no se quiere morir, que todavía quiere 

ver los nietos, o que quiere ver al hijo menor que está estudiando graduarse, ¿si me 

entiendes? Entonces es algo, muy, para mi es algo muy complejo y de mucho respeto porque 

es algo muy personal, y no todo el mundo lo asimila de la misma manera ni lo interpreta de 

la misma manera (S. A. Torres, comunicación personal, 31 de mayo, 2024). 

 

La muerte tiene diferentes formas de ser abordada y sentida, según una interlocutora “de 

hecho, pues a mí me preguntan, ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo creo que mi mayor miedo es que se 

muera un familiar, como porque ya no los vuelvas a ver” mayor (I. A. Cárdenas, comunicación 

personal, 18 de junio, 2024). Cada persona lleva su duelo de acuerdo con la posición que ocupaba 

aquella persona fallecida, el pariente vínculo se encuentra presente en la memoria de los 

interlocutores, y el recuerdo puede ser un refugio para que aquel pariente vínculo, aun si no está 

presente físicamente, viva en su memoria.  

Finol y Fernández (1997) afirman que “Es conveniente distinguir entre «recuerdo» y 

«memoria». La primera connota un proceso, mientras que la segunda connota un estado dado de 

acumulación de experiencias y conocimientos, de emociones y sensaciones.” (p.205), por su parte, 

Ballesteros (1999) complementa esta información mencionando que “La memoria es un proceso 

psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser 

recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria” (p.1) Esto 

significa que aquellas experiencias desarrolladas con el pariente vínculo pasarán por la memoria 

en la cotidianidad de las personas, quizá por estímulos que el mismo espacio que habitan les brinda 

o por actividades que realizaba el pariente vínculo.  
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Los interlocutores recuerdan a su pariente vínculo con calificativos positivos, algunos se 

muestran como un ideal o aspiración personal, uno de los interlocutores recuerda a su abuela Inés 

Elvira García de la siguiente manera: 

 

A pesar de cualquier circunstancia, lo que sea, ella era una persona siempre alegre, podían 

haber cosas difíciles, problemas de familia, pero ella siempre sonreía, siempre echaba 

chistes, entonces, yo creo que es muy importante uno, uno conservar eso, como que a pesar 

de las dificultades uno siempre poder tener un buen ánimo, una buena alegría, una buena 

disposición (J.J. Restrepo, comunicación personal, 03 de febrero, 2024). 

 

Además de recuerdos sobre la personalidad de su pariente vínculo, el pasado siempre está 

presente de alguna manera, algunos de los interlocutores recuerdan actividades este realizaba y las 

convierten en un estímulo para desarrollar estas actividades en su presente, así lo afirma un 

interlocutor cuando menciona que:  

 

Aparte de eso también me gusta como las plantas, tener como algo de jardín, sembrar ciertas 

cosas como puede ser la alimentación de uno, entonces, yo creo que esa es como una bonita 

forma de recordarla, como seguir esas tradiciones, obviamente las que sean del gusto de 

uno, y ya, porque cuando uno va haciendo esas cosas, y a medida que las va haciendo y va 

pasando el tiempo, de cierta manera el recuerdo de esa persona va a seguir estando como 

ahí (S. A. Torres, comunicación personal, 04 de enero, 2024). 

 

Aunque aquella persona fallecida siga existiendo en la memoria de los familiares y sus 

recuerdos lleguen, la particularidad es que ese anhelo de que regresen a la vida no es posible, la 

religión se presta para brindar una esperanza de reencuentro, así lo afirma una interlocutora cuando 

menciona que: 

 

Las celebraciones así, de enterrarlos, de velarlos, de hacerles la misa y eso, yo creo que 

también es un momento de esperanza, porque aunque hay una muerte física creo que la 

religión también tiene eso de hay una trascendencia, o que hay un cielo, o que hay un 

paraíso, algo así, entonces yo creo siento que, es una tristeza, pero cuando se hacen ese tipo 
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de, de celebraciones hay como ese tinte de que no va a morir ahí si no que te vas a encontrar 

con ellos en el cielo, entonces es como la esperanza de volverlos a ver mayor (I. A. 

Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

 Además, el hecho de visitar el cementerio o realizar alguna oración por el familiar fallecido 

da pie a la esperanza de que este se encuentre bien ya que existe la promesa de un reencuentro 

después de la muerte, así lo afirma una interlocutora:  

  

Para mí representan algo así, o sea, como la esperanza de volverlo a ver, lo mismo, como 

irlos a visitar al cementerio, como rezar por ellos, ajá, porque siento que también, sí le da 

la esperanza a que uno en algún momento se va a encontrar con esos familiares que ya no 

están mayor (I. A. Cárdenas, comunicación personal, 18 de junio, 2024). 

 

Las ideas anteriores se ven apoyadas por Finol y Fernández (1997) cuando afirman que: 

 

La repetición de ese esquema de visita evidencia la continuidad de una relación familiar o 

de amistad que, según la hipótesis aquí presentada, parte del supuesto de la continuidad de 

la vida después de la muerte, por un lado, y, por el otro, de la presunción según la cual se 

debe actuar frente a los muertos como si aún estuviesen vivos (p.202). 

 

La muerte implica un fin, es definitiva y no existe marcha atrás, no hay una forma de 

recuperar aquello perdido, empieza desde la enfermedad, pues es allí donde se comienzan a 

reorganizar la familia, sus dinámicas. Aquella persona que acepta el rol que tenía el pariente 

vínculo tendrá que realizar un esfuerzo mucho mayor, además, una de las características principales 

es que deberá ser empática, positiva y con gran liderazgo, este rol puede ser adquirido debido al 

sentimiento de deuda que se tiene con su familiar, la vida en la familia no es igual tras la pérdida y 

se hace necesario un duelo para que aquel dolor pueda ser transitado de la mejor manera, la religión 

se presta para mostrar una posible respuesta a la muerte, independientemente de qué sucede con el 

cuerpo se espera que aquel familiar fallecido llegue a un lugar o estado mejor, y el dolor de los 

familiares por aquella perdida hace parte del pago que necesita aquel familiar para llegar a ese 

estado celestial. Todos estos ritos y formas de tramitar el dolor son necesarios para realizar el duelo 
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por la pérdida, y que la memoria sea positiva también es una forma de recordar y sentir la presencia 

de aquel familiar fallecido. 
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6 Conclusiones 

 

La familia es determinante en el proceso de socialización de las personas porque es por 

medio de esta etapa de la vida humana en la que se adquieren los elementos básicos para 

desenvolverse en la sociedad. En el contexto guarneño se tiene gran aprecio y respeto hacia el 

significado de familia, ya que esta se presta para ser una prolongación de valores y costumbres que 

identifican al grupo. A su vez, la Constitución Política de Colombia en el artículo 42 le da 

importancia a la familia y la considera como el núcleo fundamental de la sociedad. Las familias 

que habitaban el territorio de Guarne, Antioquia, hace aproximadamente 90 años, estaban 

constituidas mayormente por el padre, la madre y su descendencia, de la cual hacían parte al menos 

cuatro hijos, siendo entre 11 y 16 hijos la cantidad con mayor predominancia. Además, en aquella 

época, muchas de las formas de residencia eran patrilocales, o sea, cuando una pareja contraía 

matrimonio el hombre llevaba a la mujer a vivir al territorio de su padre, existía una cercanía 

territorial que facilitaba la interacción entre los miembros, la descendencia visita a sus padres y 

abuelos constantemente y se crean vínculos y dinámicas que se convierten en rituales (visitas 

diarias). 

Algunas de las características más notorias del pariente vínculo son el carisma, la ternura y 

la empatía, su disposición para escuchar y brindar ayuda. Además, se considera como una persona 

que se debe respetar, con autoridad y liderazgo, que brindaba buenos consejos a quien lo solicita, 

es decir, se valora como alguien asertivo, otra de las características en común que tuvieron los 

parientes vínculo, es que su edad antes de fallecer oscilaba entre los 84 y 96 años, lo que significó 

que tuvieran descendencia de al menos dos generaciones, todos fueron abuelos y abuelas, y 

asumían el rol de un gran padre o una gran madre. 

El pariente vínculo es aquella persona que reúne o integra a la familia, entorno a ella se 

tejen relaciones y maneras de convivir, cada familia tiene dinámicas que las hace ser únicas y 

eventos que marcan la historia familia, este miembro suele ser quien se encarga de organizar las 

reuniones familiares y no suele faltar ninguna persona ya que son ellos los que hacen la invitación, 

este poder de convocatoria demuestra la importancia o representatividad que tiene. Una de las 

festividades más importantes para las familias Guarneñas es la navidad, se percibe la unión 

familiar, con la muerte del pariente vínculo las dinámicas cambian, aquellas personas que 
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actualmente han tomado el rol de pariente vínculo, tienden a ser más positivas afirmando que aún 

perdura ese espíritu de unión, los demás miembros de la familia no tienen esa misma sensación. 

Además, se han tejido dinámicas alrededor de la cocina y la comida, se crea un recuerdo 

por medio del alimento, algunos alimentos no suelen prepararse en la cotidianidad y tienen un alto 

valor emocional, la forma en que es servido el plato y la decoración de este indican que es un 

momento especial o una fecha importante. Para el sostenimiento de los encuentros familiares y la 

comida, debe existir cierta cantidad de dinero invertido, se han encontrado distintas formas en las 

que las familias se organizan para realizar estos encuentros, a las visitas diarias no asistían el mismo 

número de personas que podían encontrarse en las fechas especiales, por esta razón el pariente 

vínculo, lograba hacerse cargo económicamente las visitas de sus familiares. Otra de las formas de 

organizarse se hace visible cuando en aquellos encuentros donde la asistencia podría considerarse 

masiva, una de ellas es la de que cada asistente debe dar una cantidad de dinero, este intenta ser 

asignado de manera equitativa, es decir, la cuota se da de acuerdo con la capacidad económica que 

tiene quien asista y el número de personas de su familia. La segunda forma de sostenimiento para 

reuniones masivas es el de los aportes colectivos, cada asistente debe aportar un alimento que, al 

unirse con los demás, supla las necesidades que la reunión acarrea. 

Por otra parte, este miembro siempre se ha encontrado en movimiento y con la carga de 

tanto de los logros familiares como de las preocupaciones o problemas, tiene rol de cuidador y a 

su vez toma las decisiones que pueden resultar más complicadas. Cuando hay una enfermedad el 

pariente vínculo debe detenerse puesto que su estado físico lo amerita y esto da pie a que cambian 

las dinámicas y los roles que se han establecido en la familia, se crean nuevas obligaciones y estas 

deben ser tomadas por algún miembro para que la unidad familiar pueda continuar siendo estable.  

Con la muerte del pariente vínculo, comúnmente en las familias, alguien asume ese rol. Las 

actividades que debe asumir el pariente que decide aceptar este rol se incrementan y se genera una 

dinámica de reciprocidad familiar. Excepcionalmente, hay parientes que consideran que asumir ese 

rol conlleva una carga emocional, física y económica que sobrepasa sus capacidades y deseos 

personales, es por esto que en ocasiones no se acepta el rol, lo que implica que exista un alejamiento 

en algunos de los miembros de la familia. 

 Las prácticas religiosas como la visita al cementerio, las misas de aniversario de 

fallecimiento, y algunas reuniones familiares, acercan a los sobrevivientes con su pariente 

fallecido, dan pie a la idea de un posible reencuentro, y a su vez son una forma de afrontar el duelo, 
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es por esto que resulta relevante en las dinámicas relacionadas con la muerte y una forma de 

acercamiento entre los miembros. 

Finalmente, el pariente vínculo es considerado un excelente comunicador, empático e 

importante en las relaciones familiares, y aun cuando muere es recordado, dejando la sensación de 

que la época donde la familia estuvo más unida fue cuando el pariente vínculo estaba vivo.  

  



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  68 

 
 

Referencias 

 

Ballesteros, S. (1999). Memoria humana: investigación y teoría. Psicothema, 705-723. 

Barrero, M. J. O. (2010). Las abuelas como cuidadoras: una visión ecológica de su rol. Revista de 

Investigaciones UNAD, 9(1), 225-240 

Botero Páez, S. (2019). Gente antigua, piedras blancas, campos circundados. Vestigios 

arqueológicos en el altiplano de Santa Elena (Antioquia, Colombia). Boletín De Antropología, 

13(30). https://doi.org/10.17533/udea.boan.337542 

Brown, R. (1974). Estructura y función en la sociedad primitiva. Dialnet 

https://teoriasantropologicasucr.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/radcliffe-

brown-estructura-y-funcion-en-la-sociedad-primitiva1.pdf 

Carrillo, S., Maldonado, C., Saldarriaga, L. M., Vega, L., & Díaz, S. (2004). Patrones de apego en 

familias de tres generaciones: abuela, madre adolescente, hijo. Revista latinoamericana de 

psicología, 36(3), 409-430. 

Celdrán, M., Triadó, C., & Villar, F. (2009). Nietos adolescentes con abuelos con demencia: ¿La 

enfermedad cambia la naturaleza de la relación? Anales de Psicología/Annals of Psychology, 

25(1), 172-179. 

Colombia. Congreso de la República, (1999). Ley 515 de 1999: Convenio 138 sobre la Edad 

Mínima de Admisión de Empleo. Diario Oficial. http://surl.li/tygfgh 

 Colombia. Congreso de la República, (2000). Ley 617 de 2000 (octubre 06): Ley Orgánica de 

presupuesto. Ley orgánica http://surl.li/xmencu 

Colombia. Congreso de la República, (2009) Resolución Número 1447 de 2009 (mayo 11): Por la 

cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y 

cremación de cadáveres 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201447%20D

E%202009.pdf 

Colombia. Presidencia de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. Art. 42. 7 de 

julio de 1991 (Colombia) 

Consejo de Planeación de Antioquia. (s. f.).  Subregión Oriente – CTP Antioquia: 

https://ctpantioquia.co/subregion-oriente/ 

De Garine, I., & De Garine, V. (1998, April). Antropología de la alimentación: entre naturaleza y 

cultura. Alimentación y Cultura. Actas del Congreso Internacional 1, 13-34. 

De Guarne, S. E. A. (2023). INFORME PRELIMINAR DEL CENSO POBLACIONAL (DANE). 

Sede Electronica Alcaldia de Guarne. https://www.guarne-

antioquia.gov.co/publicaciones/537/informe-preliminar-del-censo-poblacional-dane/ 

De Guarne, S. E. A. (2024). Plan de Desarrollo Territorial “POR TODO LO QUE NOS UNE” 

Sede Electronica Alcaldia de Guarne. https://www.guarne-

antioquia.gov.co/publicaciones/860/plan-de-desarrollo-municipio-de-guarne-2024-2027/ 



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  69 

 
 

De Guarne, S. E. A. (s. f.). Plan de desarrollo. Sede Electronica Alcaldia de Guarne. 

https://www.guarne-antioquia.gov.co/documentos/409/plan-de-desarrollo/ 

Del campo, salustiano (1963). Tipos de familia y modelos de matrimonio. Cahiers Intemationaux 

de Sociologie, 34, 169. 

Díaz Facio Lince, V. (2012). Del duelo individual a la dimensión social del duelo en contextos de 

violencia. Sbrib https://es.scribd.com/document/463205530/5-Diaz-V-2012-Del-duelo-

individual-a-la-dimension-social-del-duelo-en-el-contexto-de-violencia-colombiano 

Díaz Facio Lince, V. (s.f) La pregunta por el duelo Págs. 1-16. Artículo adaptado del tercer y 

cuarto capítulo del libro de la autora “Del dolor al duelo: Límite al anhelo frente a la 

desaparición forzada”. Editorial Universidad de Antioquia, 2003 

Echeburúa, E., & Bolx, A. H. (2007). ¿Cuándo el duelo es patológico y cómo hay que tratarlo? 

Análisis y modificación de conducta, 33(147). 

Escobar Trujillo, M. A., Marín Ochoa, M. C., & Mazo Muñoz, M. A. (2019). Implicaciones 

socioeconómicas y familiares del desplazamiento forzado en la segunda generación de cinco 

familias desplazadas inscritas en los programas de la oficina enlace de víctimas del municipio 

de Guarne. [Trabajo de Grado de pregrado]. Repositorio Institucional Universidad de 

Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/16185 

FAO, R. (2008). Oferta y demanda de energía: tendencias y perspectivas. Bosques y energía: 

cuestiones clave. Estudio FAO Montes (FAO). 

Finol, J. E., & Fernández, K. (1997). Etno-semiótica del rito: discurso funerario y prácticas 

funerarias en cementerios urbanos. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 6, 

201-220. 

Forero, E. A. S. (2018). Aproximaciones teóricas para el estudio de la familia indígena. 

Convergencia Revista de Ciencias Sociales, (2). 

Gala León, F. J., Lupiani Jiménez, M., Raja Hernández, R., Guillén Gestoso, C., González Infante, 

J. M., Villaverde Gutiérrez, M., & Alba Sánchez, I. (2002). Actitudes psicológicas ante la 

muerte y el duelo: Una revisión conceptual. Cuadernos de medicina forense, (30), 39-50. 

García-Orellán, R. (2003). Antropología de la muerte: entre lo intercultural y lo universal. 

Cuidados paliativos en enfermería. En W. Astudillo, A. Orbegozo, A. Latiegi (eds.). San 

Sebastián: Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. (pp. 305-322). Universidad Pública de 

Navarra. https://academica-e.unavarra.es/entities/publication/ede3db74-55b2-436b-a15e-

2982dd31fb24 

Gov.co. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (S.f) Análisis de situación 

de salud, actualización 2021, Guarne https://dssa.gov.co/images/asis/fichas/2022/Guarne.pdf 

Gutiérrez de Pineda, V. (1968). Familia y cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámica 

de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y estructuras sociales.  
Wordpress.com https://asc2.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/pages-from-

59360954-gutierrez-de-pineda-virginia-familia-y-cultura-en-colombia-2.pdf 



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  70 

 
 

Gutiérrez de Pineda, V. (2005). Modalidades familiares de fin de siglo. Universidad Nacional de 

Colombia - Facultad de Ciencias Humanas - Departamento de Antropología. 

Herrera Santi, P. (2000). Rol de género y funcionamiento familiar. Revista cubana de medicina 

general integral, 16(6), 568-573. 

Lévi-Strauss, C. (1974). La familia. Lecturas de antropología social y cultural. La cultura y las 

culturas, 195 

Martínez, R. A., et al. (2019). La mirada y la comida: Un ejercicio de antropología visual acerca 

de prácticas alimenticias en Colombia. [Libro, Sello Editorial UNADSello Editorial 

UNADSello Editorial UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 

https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54949 

Masís, P. S., & Vargas, M. U. (2007). Papel social de las abuelas en el seno familiar: percepciones 

de un grupo de mujeres mayores residentes en comunidades urbanas de Costa Rica. Red 

Latinoamericana de Gerontología 

https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=872 

Negrete, F. J. G. (2019). El concepto de familia en Colombia: una reflexión basada en los aportes 

de la antropóloga Virginia Gutiérrez sobre la familia colombiana en el marco de la doctrina 

constitucional. Temas Socio-Jurídicos, 38(76), 130-154 

Obregón, M.; Gómez, L.I & Cardona, L. C. (2004). Ocupación y cambio social en territorios del 

parque Arví. Contrato 5014. Medellín: Corantioquia. 

Pérez, A. R. (2007). Principales modelos de socialización familiar. Foro de educación, 5(9), 91-

97. 

Ponce-Reyes, J. V., & Rodríguez-Álava, L. A. (2022). La dinámica familiar frente al duelo por la 

pérdida de un miembro del sistema. Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la 

Salud GESTAR., 5(9), 38-57. 

Quirama, J. F. R., & Vergara, A. L. T. (2014). Consumo de leña en fogones tradicionales en 

familias campesinas del oriente antioqueño. Producción+ Limpia, 9(1), 99-114. 

Rivas, S. (2018). Abuelas cuidadoras: análisis de indicadores y efectos asociados a la asunción 

de cuidados hacia familiares ascendentes y descendentes. [Tesis Doctoral. Universidad de 

Sevilla, Sevilla.] Deposito de Investigación Universidad de Sevilla 

https://idus.us.es/handle/11441/80688?show=full 

Robles Silva, L., & Rosas García, M. D. (2014). Herencia y cuidado: transiciones en la obligación 

filial. Desacatos, (45), 99-112. 

Román Sánchez, J. M., Martín Antón, L. J., & Carbonero Martín, M. Á. (2009). Tipos de familia y 

satisfacción de necesidades de los hijos. Journal of Developmental and Educational 

Psychology, vol. 2, núm. 1, 2009, pp. 549-558 

Sancho, M. G. (2007). La pérdida de un ser querido. Arán Ediciones. 



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  71 

 
 

Serna, Á. (1989). La explotación de la minería de oro en Guarne, Antioquia. [Monografía de 

Grado. Departamento de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Antioquia, Medellín].  Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. 

Siguenza, W., Buñay, R., & Guamán-Arias, M. (2017). Funcionamiento familiar real e ideal según 

el modelo Circumplejo de Olson. Maskana, 8, 77-85. 

Urrego Salazar, R. (2014). Semiótica de la funebria en el municipio de Quibdó: un acercamiento 

a las representaciones sociales (Doctoral dissertation). 

Vargas Ulate, G., (2012). ESPACIO Y TERRITORIO EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO. 

Reflexiones, 91(1), 313-326. 

Vélez Cuartas, D. (2020). Control social paramilitar en Guarne: una historia de terror. [Trabajo de 

Grado de pregrado. Departamento de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Antioquia, Medellín]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. 

Vélez, E. E. E., Centeno, M. R. F., Zevallos, M. G. V., & Vélez, J. A. S. (2019). El envejecimiento 

del adulto mayor y sus principales características. RECIMUNDO: Revista Científica de la 

Investigación y el Conocimiento, 3(1), 58-74. 

Yepes, N. G. (2018). La Candelaria de Guarne: fiesta bicentenaria, religiosa y pagana. Repertorio 

Histórico de la Academía Antioqueña de Historía, 112(192), 113-126.  



PARIENTE VÍNCULO: HUELLAS DE UN PASADO QUE PERVIVE  72 

 
 

Anexos 

 

El consentimiento informado que se les entregó a los participantes de esta investigación es 

el siguiente:  

 

Consentimiento informado para participantes en la investigación sobre ¿Qué sucede en las 

familias guarneñas cuando la persona que fue el centro articulador de las relaciones 

familiares fallece? 

 

El presente ejercicio de investigación es realizado por Angie Tatiana Betancur Ceballos del 

pregrado de Antropología ofrecido en la Universidad de Antioquia como parte de su trabajo de 

grado. El objetivo de la investigación es analizar los cambios en las familias guarneñas cuando la 

persona que fue el centro articulador de las relaciones familiares fallece. 

Si usted accede a participar en este ejercicio investigativo, se le pedirá responder algunas 

preguntas las cuales serán grabadas a modo de que esta conversación pueda ser transcrita 

posteriormente. Toda la información recopilada será confidencial, es decir, será conocida por la 

investigadora y la asesora de la tesis. Tenga en cuenta que en el escrito no se utilizarán nombres 

reales y si usted desea se le entregará una copia una vez esté transcrita. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede realizar preguntas en cualquier momento 

durante la participación en él; igualmente, podrá conocer los resultados finales del mismo y podrá 

retirarse o negarse a responder cualquier pregunta que usted considere prudente omitir.  

Agradezco su participación. 

 

Yo, _______________________ acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

He sido informado (a) de los objetivos. Reconozco que la información que yo provea sólo 

será utilizada para fines académicos, incluidos la divulgación. He sido informado(a) que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para 

mí. Me han indicado también que puedo retirarme o negarme a responder. He sido informado(a) 

que se realizará un registro de grabación siempre y cuando mi autorización este presente. Entiendo 

que puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación.  
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Teniendo como punto central lo anterior, doy mi consentimiento para que la entrevista sea 

grabada SI: ____  NO: ____ 

 

Firma del participante: ________________________________________ 

Fecha: __________________ 
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