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Resumen 

Este artículo se centra en describir las percepciones de dinámicas familiares que poseen los 

habitantes de la urbanización “Mundo Feliz”, de Galapa, Colombia, y su capacidad de 

adaptación, participación, gradiente de recursos, afectividad y capacidad resolutiva en el 

funcionamiento familiar. Se aplicó el cuestionario APGAR a 100 familias del sector, enfocado 

en las variables en estudio. Finalmente, se evidenció a los actores sociales encuestados 

satisfechos en los aspectos de funcionalidad familiar; se perciben las relaciones y dinámicas 

como positivas, evidenciándose su adaptabilidad y afectividad en la resolución de problemas 

al interior de su familia.  
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Abstract 

This article focuses on describing the perceptions of family dynamics held by the inhabitants 

of the "Mundo Feliz" urbanization, in Galapa, Colombia, and their capacity for adaptation, 

participation, resource gradient, affectivity, and problem-solving capacity in family 

functioning. The APGAR questionnaire was applied to 100 families in the sector, focused on 

the variables under study. Finally, the social actors surveyed were satisfied in the aspects of 

family functionality; relationships and dynamics are perceived as positive, evidencing their 

adaptability and affectivity in solving problems within their family. 

Keywords: perception, family, poverty, culture, economic and social development, human 

development, participatory development, living conditions, basic needs, human capital, social 

progress, social welfare 

 

Introducción 

El Municipio de Galapa fue fundado el 25 de febrero de 1873 y descubierto en 1533; se 

establece como Municipio a través de la Ley 37 de 1873. Está ubicado en el norte de Colombia, 

a orillas del mar Caribe, con un total de 48.902 habitantes. Se encuentra posicionado 

geográficamente en el área metropolitana de Barranquilla (Alcaldía de Galapa, 2019). Su 

cercanía con los principales centros portuarios de la Costa Caribe, como el Río Magdalena, lo 

perfilan entre los sectores con mayor potencial para el desarrollo del Departamento. De esta 

forma, la intervención, en términos de desarrollo económico y social en el Municipio, 

impactaría significativamente a los habitantes del sector y mejoraría sus condiciones de vida. 

En un informe del IPM, publicado por el DANE (2015) sobre los niveles de pobreza que 

existían hasta el 2015, se enunció que cerca del 78,3% de los habitantes, se encontraban en 

pobreza, una cifra alarmante, teniendo en cuenta que el porcentaje de individuos pobres en el 

del Atlántico era del 48% y en Colombia del 70%, superando en gran medida las cifras 

generales. 

Una institución de educación superior de Barranquilla, en su interés por aportar a la comunidad, 

en los años 2018 y 2019, realizó un diagnóstico socio-comunitario en un barrio perteneciente 

a Galapa, cuyo objetivo fue describir los principales factores de riesgo en materia de salud 

familiar y salud pública. Dicho estudio demostró la presencia de varias problemáticas, entre 

ellas, inconvenientes con la accesibilidad a entidades prestadoras de salud, por la lejanía de 
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centros especializados en atención médica en primer nivel, grandes dificultades económicas en 

los habitantes, una baja oferta académica y alta tasa de desempleo, pocas oportunidades a la 

juventud, trabajos informales, entre otros desafíos a los que se enfrenta la comunidad.  

Actualmente, en el Municipio de Galapa se evidencian distintos niveles de carencias 

materiales, tanto en términos de infraestructura como de economía; durante el 2021, la 

Gobernación del Atlántico, en busca de favorecer a los habitantes del territorio, planteó los 

cimientos para sus futuras soluciones, a través del anuncio de varios proyectos, entre ellos, la 

construcción de una nueva entrada a la urbanización Mundo Feliz, que mejorará la 

intercomunicación terrestre e incrementará el desarrollo socioeconómico del Municipio, o la 

inspección de los terrenos donde se ejecutará la construcción de centros de salud (El Heraldo, 

2021a, 2021b). 

Estos proyectos han sido encaminados a beneficiar a las personas del sector, siendo estas el 

capital humano, un elemento primordial para el desarrollo económico de una comunidad, 

destacándose como impulsoras de la economía de un país. Por lo tanto, el cuidado de estas 

fortalece y propicia el progreso; de esto, Villalobos, Guadalupe y Pedroza (2009) dijeron “El 

capital humano es considerado como un factor propiciador de desarrollo y crecimiento 

económico” (p. 280), de manera que, para garantizar el avance, inicialmente económico y 

gradualmente social, es importante velar por las necesidades de los sujetos. 

En este sentido, un individuo es propiciador del progreso en la medida en que pertenece a un 

grupo, y estos, a su vez, a otros grupos; el Municipio de Galapa, constituido como un grupo o 

sistema, será fortalecido, toda vez que los otros subgrupos, es decir, los barrios o 

urbanizaciones, se desarrollen y en la búsqueda de dicho cometido, son las familias, quienes 

constituirían los asentamientos del desarrollo, puesto que si las familias se encuentran a gusto 

con la manera en que funcionan se propiciarán las condiciones adecuadas para que estos 

sistemas tengan éxito, y ello favorecerá al progreso en todos sus aspectos. 

La familia — pesar de todas las convulsiones que hoy la sacuden— sigue siendo el escenario 

más importante del desarrollo humano, espacio único para el cultivo de la imaginación, la 

capacidad de adaptación y el sentido de logro; motor del desarrollo regional y base de 

lanzamiento para fortalecer las instituciones de todo tipo (Álvarez Colín, 2008, p. 11-46.). 

Bajo dicho contexto, gran parte del peso del avance, no solo en términos económicos sino 

también sociales y culturales, recae sobre la dinámica de las familias, donde se ponen en juego 

procesos mentales, motivacionales, afectivos, financieros, entre muchos otros. Tales aspectos 

definirán la percepción de los sujetos, como miembros del núcleo familiar, incidiendo en la 

permanencia de los individuos como parte del microsistema «familia», elemento indispensable 

para la sobrevivencia de las generaciones y consigo de la herencia, que, además de poseer una 

relevancia simbólica y cultural, es importante para el desarrollo de un territorio. 

En ese sentido, conocer, describir y analizar los niveles en los que han sido impactados los 

galaperos, específicamente, algunas de las familias de la urbanización Mundo Feliz, toda vez 

que son estos microsistemas elementos constituyentes del desarrollo del sector, es de interés 

para el presente artículo. Se plantea, entonces, como objetivo, describir las percepciones de 
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dinámicas familiares que poseen los integrantes de algunas familias de la urbanización Mundo 

Feliz, del municipio de Galapa, Atlántico, Colombia. 

En este sentido, es fundamental destacar que Galapa es considerado uno de los municipios más 

antiguos del departamento del Atlántico; se estima que, en marzo del 1533, fue descubierto por 

el español Don Pedro de Heredia, quien encontró asentamientos de indígenas Mokanás, una 

comunidad que surgió de la mezcla entre personas de pueblos autóctonos y caribeños (Alcaldía 

de Galapa, 2019), el nombre del municipio se debe al cacique Jalapa, quien dominaba los 

diversos pueblos originarios hasta la desembocadura del Río Magdalena. 

Cuando llegaron los españoles al territorio, los habitantes de pueblos originarios, los recibieron 

sin ningún tipo de resistencia, laborando para los conquistadores en la explotación de sus 

propias tierras, este tipo de actividades ocasionó que los Mokanás se restructuran tiempo 

después, dedicándose a la ganadería (Baquero, A. y de la Hoz, A., 2011). En la actualidad, los 

Mokanás que habitan en Galapa se sustentan de la caza, la pesca y la siembra de yuca, maíz y 

otras especies, y viven en bohíos elaborados en madera, bejuco, con techos de palma de 

cocotero y hoja de plátano (Zamara, 2016). 

En relación con los aspectos geográficos, está ubicado al Norte de Colombia a orillas del mar 

Caribe, hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla, junto a los Municipios de Malambo, 

Soledad, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla (núcleo urbano principal). Su ubicación 

geográfica lo posiciona como un territorio con alto potencial en la generación de condiciones 

logísticas, industriales, agropecuarias y de servicios enfocados al intercambio de bienes e 

internacionalización del comercio colombiano. 

La superficie del municipio es plan, con ligeras ondulaciones; su jurisdicción municipal se 

encuentra rodeada de los arroyos Grande, Blanco, Calabazuelo y Caña (Alcaldía de Galapa, 

2019). Además de esto, posee una distancia con la capital del departamento de 8 km vía 

Cordialidad, limitando al norte con Barranquilla, por el sur con Baranoa, al Oriente con 

Soledad y al Occidente con Tubará; cuenta con una extensión total de 98 Km², de los cuales 

20 Km² corresponden al área  urbana y 78 Km² pertenecen al área rural, con una temperatura 

promedio de 28°C. 

Con respecto a la tradición, se distingue por sus representaciones artísticas y musicales, 

expuestas, sobre todo, en eventos del Carnaval de Barranquilla, “con vistosas y originales 

máscaras de animales salvajes o domésticos como tigres, toros, burros, micos, perros, 

guacamayas, cebras o caimanes, y figuras divinas o demoníacas” (Capella C., 2018, p.1). 

Asimismo, cuenta con una Casa de la Cultura, un Museo Arqueológico y una Biblioteca 

Municipal. 

En cuanto al Museo Arqueológico MUGA, ubicado en el Municipio, se puede destacar su 

importancia en materia de arqueología de carácter municipal del departamento del Atlántico y 

cuenta con piezas de cerámica, lítica, orfebrería y óseas, que hacían parte de los pueblos 

indígenas Mokaná, Tairona y Zenúes, donde se puede apreciar la riquezas y recursividad de 

los indígenas en piezas hechas con materia prima de la región. Existe también, el Taller del 
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Rey Momo, en donde se elaboran máscaras en homenaje al Carnaval de Barranquilla, las cuales 

en su mayoría se encuentra talladas en madera. 

Sus festividades propias exponen su cultura, en el mes de febrero, donde se realizan festivales, 

como el Intermunicipal del Folclor, presentándose danzas acompañadas del tambor llamador 

y la flauta de millo, en las calles principales del Municipio; a este evento, asisten aledaños y 

nuevos visitantes. Se celebra también, la Gran Parada Infantil e Incluyente, similar al Carnaval 

de los Niños de Barranquilla, donde varios grupos infantiles muestran su talento en el recorrido. 

Las fiestas patronales no escasean en el territorio, existiendo la celebración de la Candelaria o 

Fiesta de la Purificación de la Santísima Virgen María, tradicionalmente conmemorada desde 

el siglo séptimo, época del Papa San Gelasio I, y cuyo objetivo es recordar la entrada de Cristo, 

en el templo de Jerusalén. El Municipio realiza otra fiesta en octubre, nombrada Fiestas 

Patronales en honor a San Francisco de Asís, donde los habitantes se preparan para más 

ceremonias religiosas. 

En lo que concierne a la actividad económica de los galaperos (gentilicio), es necesario resaltar 

su historia en la agricultura, artesanía y las microempresas, puesto que cuenta con una riqueza 

cultural, siendo la mayoría de habitantes artesanos dedicados a la talla de madera, elaboración 

de máscaras en papel maché y tejido en bejuco, sus artesanías son exportadas al exterior, 

principalmente a Europa. Asimismo, cuentan con una Casa de la Cultura, donde se realizan 

trabajos, proyectos y programas con el propósito de potencializar y fortalecer la identidad 

cultural, legado de los indígenas Mokanás. 

En lo referente a la esfera laboral, se evidencia que el desempleo en el Municipio es del 9% 

(Alcaldía de Galapa, 2019). La mayoría de los habitantes del Municipio, laboran en una 

empresa cercana, Camaguey (dedicada al sacrificio de reses), la Administración Municipal y 

los demás habitantes, suelen trabajar en la ciudad de Barranquilla o zonas aledañas, por lo 

tanto, la economía del Municipio no ha logrado desarrollarse en su totalidad, debido a que no 

existen empresas que generen rentas significativas. 

El municipio tiene déficits en cuanto a la conectividad de su territorio, ya que hay pocas vías 

y transportes formales, ocasionando que existan sectores como Mundo feliz, que cuenta 

únicamente con una sola vía de conexión (la Cordialidad), donde confluyen los diferentes 

transportes, por lo tanto, la mayoría de habitantes de Galapa, utilizan el transporte informal, 

entre los cuales se hallan, los mototaxis, bicicletas, motocarros, bicitaxis y, por supuesto, las 

caminatas. 

De acuerdo con el censo del 2005, el 92% de las familias registradas en el SISBEN, habitan en 

viviendas de bloque, sin embargo, no hay reportes del estado real de las viviendas, 

internamente; también es posible encontrar viviendas que no cuentan con los servicios 

públicos, entre los cuales se pueden señalar: acueducto y alcantarillado. Por lo tanto, el 

Ministerio de Desarrollo Económico (2008) considera  que Galapa necesita fortalecer el nivel 

de vida de sus habitantes, con servicios básicos de calidad (equipamiento, espacio púbico y 

vivienda digna) y fuentes de trabajo que permitan continuar con la transformación de su 

condición socioeconómica. Es relevante destacar que, en Galapa, el 93.3% de las viviendas 
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son casas y el 53% de los hogares tiene 4 o menos personas (Censo General Galapa, DANE, 

2005).  

Profundizando un poco más en la población, en el año 2015 se registraban 11.178 personas 

autorreconocidas como comunidad indígena Mokaná, lo cual equivale a un 26.17% de la 

población en el año mencionado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ha sido un 

municipio con asentamientos de población víctimas del conflicto armado, con un total 

aproximado de 3.332 refugiados, los cuales suelen ubicarse en barrios como Mundo Feliz, 

Villa Olímpica y Carruajes. Igualmente, también han llegado al municipio personas en proceso 

de reintegración, que se han desmovilizado de los grupos armados ilegales; para el año 2015 

se registraban 19 sujetos, de los cuales un 18% reporta laborar formalmente, mientras que el 

82%, trabaja informalmente (Alcaldía de Galapa, 2019). 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Galapa, la Puerta del Caribe, 2016-2019, reveló un 

crecimiento en la población masculina; además, expresó que la distribución de la población 

por grupo etario muestra una predominancia en el grupo de personas con edades entre 14 a 28 

años. En lo que concierne a la educación, durante el 2015, la cobertura en educación media fue 

del 38%, sugiriendo que pocas personas logran tener la facilidad para ingresar a la educación 

media; todo esto sin tener en cuenta que, justamente la deserción más alta ocurre en secundaria 

media, con el 5.69%, un porcentaje superior al departamental, que tiene una deserción del 

3.1%; no obstante, durante el año 2015, la tasa de analfabetismo bajó de 8.3% a 6.2% (Alcaldía 

de Galapa, 2019). Sin embargo, el propósito del Municipio es bajar a cero el analfabetismo. 

En términos de salud, solo cuenta con una (1) institución para ofrecer servicios de salud y 

urgencias en un primer nivel de complejidad, y se encuentra ubicada en el casco urbano del 

municipio, ocasionando que las personas tengan que gastar dinero en transporte y recorrer 

largas distancias hasta el lugar, lo cual es considerado una barrera de accesibilidad para sus 

habitantes. 

Se debe agregar que, al encontrarse cercano a Barranquilla y tras la ampliación de industrias 

hacia el Municipio, la población más vulnerable ha empezado a presentar enfermedades, 

resaltando patologías asociadas al sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, enfermedades 

infecciosas, que afectan no solo la salud de la población sino la calidad de vida. 

Las problemáticas en el municipio no escasean, pues en un aspecto social se ha descubierto 

que existen comportamientos en los galaperos, que afectan la seguridad de la población en 

general, como los casos de consumo de sustancias psicoactivas, el uso inapropiado del tiempo 

libre, entre otras. Los delitos más comunes en el municipio son las lesiones personales, el hurto 

callejero y el hurto de vehículos, siendo los barrios de mayor afectación: Villa Olímpica, 

Mundo Feliz y Carruajes (Alcaldía de Galapa, 2019). 

En lo que corresponde a la conceptualización de los elementos aquí trabajados y sus variables, 

es posible expresar que la familia tiene un papel indispensable en la realización, balance mental 

y emocional de sus miembros, aportando seguridad y apoyo; como formadora de sujetos 

participantes de la sociedad, es considerada base de esta (Rodríguez, 2010). Este microsistema 

es el primer contacto social, emocional e interpersonal, de los individuos y marca un punto de 
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partida para el adecuado bienestar de estos. En ese sentido, interesarse por los niveles de 

funcionalidad que posee un grupo familiar es relevante para el establecimiento de un panorama 

social y cultural de un país. Esta se determina a través del análisis de cinco factores 

(adaptabilidad, participación, gradiente de recursos, afectividad y resolución de conflictos), 

que, junto al concepto general de funcionalidad familiar, son definidos a continuación: 

Funcionalidad Familiar 

La funcionalidad es la capacidad adquirida, en la que los miembros promueven el desarrollo 

integral de sus integrantes, así como un estado de salud favorable entre ellos, percibiendo su 

microsistema como positivo, a pesar de las situaciones externas problemáticas y manifestando 

su grado de satisfacción, a través, del cumplimiento de los parámetros básicos de la función 

familiar, como son, adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos o capacidad 

resolutiva (Moreno & Chauta, 2012), este concepto, toma como referencia el Modelo 

Circumplejo, desarrollado por Olson, en el que propone que “los sistemas familiares 

balanceados tienden a ser más funcionales en comparación con los sistemas no balanceados” 

(García & Diez, 2020, p. 31). Dentro de este modelo, se establecen tres dimensiones: Cohesión, 

Flexibilidad y Comunicación familiar (Olson, 2000). 

La cohesión familiar hace alusión al lazo emocional que la pareja y miembros de la familia 

tienen entre sí. Este enfoque estudia los elementos que mantienen la afectividad familiar, a 

pesar de los inconvenientes y los cambios por separación y unión, además de las contribuciones 

de elementos que ayuden a fortalecer los lazos y consigo a los miembros de la familia; por 

ejemplo, el tiempo, como uno de los recursos de la categoría de capacidad resolutiva del 

APGAR. Existen cuatro niveles en esta dimensión que clasifican las dinámicas familiares; 

estos van desde muy bajo a muy alto y se designan de la siguiente forma: familia desligada, 

familia separada, familia conectada y familia aglutinada, considerándose los niveles centrales 

como balanceados y óptimos, mientras que los externos como problemáticos (Sotil & 

Quintana, 2002) 

Por su parte, en esta teoría, la adaptabilidad familiar se relaciona con la flexibilidad, haciendo 

alusión al estado de equilibrio que logra la familia frente al cambio (Olson & Gorall, 2003). 

En este contexto, es considerado como una habilidad en las que las familias aprenden a cambiar 

sus estructuras de poder, las reglas y las relaciones que se desencadenan de las mismas y los 

roles, debido a situaciones de estrés o riesgos externos. En términos de APGAR, esta categoría 

estaría, no solo relacionada con la adaptabilidad, sino también con la participación, en tanto, 

requiere de la intervención de todos los miembros, no importando su rol. Nuevamente se 

establecen unos niveles que van desde, familias rígidas, estructuradas, flexibles y caóticas, 

siendo las categorías externas las que denotan mayor riesgo (Sotil & Quintana, 2002) 

Por último, el Modelo Circumplejo de Olson propone, como tercera dimensión, la 

comunicación familiar, la cual se encontraría vinculada a la categoría gradiente de recursos en 

el APGAR. Esta dimensión es catalogada como esencial ya que prepara a las familias y les 

ayuda a modificar sus niveles de cohesión y flexibilidad, a través del diálogo y la positiva 
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comunicación, sobre todo ante situaciones demandantes, en las que, los integrantes de una 

familia, se brindan apoyo y asesoramiento, fortaleciendo a los individuos del microsistema. 

Adaptabilidad 

La adaptabilidad hace alusión a los cambios que experimenta un individuo en respuesta a las 

demandas del entorno. Se establece entonces esta como la capacidad de gestionar cambios 

internos ante las exigencias externas (Mamani Ruiz & Teófilo Hermógenes, 2017). Este 

concepto es profundizado en la teoría de Kurt Lewin, en donde se propone que el cambio es 

un sistema de fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas inherentes a todo sistema vivo; a su vez, 

permite alcanzar constantemente, el estado de equilibrio necesario para la supervivencia 

(Lewin, K., 1952), es decir, el cambio es un elemento presente en la cotidianidad del ser 

humano, cambio de lugar, de ropa, de horas, de pareja, de empleo, y este se desarrolla con el 

propósito de hallar un balance. En el caso de las familias, en tanto, microsistema en el que se 

establecen relaciones y vínculos, gestándose a su vez importantes decisiones, los cambios son 

indispensables para pasar de una situación a otra, en términos de afectividad, economía o 

sociedad. En ese sentido, los cambios internos, entendidos como aquellos que se dan en el 

entorno íntimo familiar, por uno o más integrantes de la misma, y los cambios externos, que 

hacen alusión a aquellos que se dan fuera del núcleo familiar, pero afectan el funcionamiento 

de este, son necesarios para que los miembros se organicen y establezcan dinámicas 

comprensibles, aceptadas y funcionales para todos. Por otra parte, la adaptabilidad es 

indispensable, puesto que, gracias a ella, los miembros de las familias abordan velozmente las 

nuevas situaciones, llegando, entre otras cosas, a desarrollar más herramientas para el abordaje 

de problemáticas y resolución de conflictos. 

Participación 

Para la Real Academia Española, participar, en su carácter de verbo intransitivo, se define 

como la acción o capacidad de tomar parte en una cosa, recibir una parte o compartir, tener 

algo en común con otro u otros; y como verbo transitivo, significa, informar, comunicar (Real 

Academia Española, 2023). Por lo tanto, el significado de participar, para los fines de este 

proyecto, debe ser entendido en relación con su primer carácter, donde el sujeto tiene una 

intervención en aquello que le es común, en lo compartido. En este contexto, el término 

participación, que deriva del verbo participar, hace alusión, a la intervención de los miembros 

de un grupo en la gestión de este mismo y sus necesidades o en el establecimiento del poder 

decisorio (Sánchez Ramos, 2009). Este concepto es trabajado a profundidad en la teoría de la 

corresponsabilidad familiar de Maganto, Bartau y Etxeberria (1999, citado en Maganto et al., 

2010), quienes hablaron de los patrones de comportamiento e interacción que influyen en la 

distribución y consenso de los roles y tareas repartidas entre los miembros de la familia; a su 

vez, establecieron tres características principales de la corresponsabilidad familiar, la primera 

hace alusión a la percepción de un reparto justo, es decir, la sensación de conformidad o no 

que tienen los miembros sobre la asignación de tareas de manera justa que favorezcan el 

desarrollo de las personas dentro de la familia, teniendo en cuenta las capacidades, dificultades 
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de la tarea y las herramientas con las que cuenta; la segunda característica se desarrolla en la 

dimensión de actuación, donde se coordinan y organizan las tareas, donde también es posible 

la modificación de las mismas, toda vez que se consideran las posibilidades propias de cada 

individuo para realización eficaz de las tareas y, en tercer lugar, se específica que el desarrollo 

y control de las tareas es responsabilidad de la familia, puesto que estas funcionan como un 

todo, en el que se resalta lo indispensable de las partes. 

Gradiente de Recursos (Ganancia o Crecimiento) 

En la gradiente de recursos se incentiva el desarrollo de elementos como la maduración física 

y emocional, a través del apoyo, específicamente el asesoramiento mutuo en el que los 

miembros de una familia gracias a la adecuada comunicación fortalecen vínculos, pero también 

guían a los integrantes del microsistema hacia la autorrealización y el cumplimiento de sus 

metas, por lo tanto, es la comunicación, una herramienta de resultados positivos en esta 

categoría, siendo definida por Chris Segrin y Jeanne Flora (2009), como un proceso 

transaccional de información, en el que los sujetos crean nuevo conocimiento, comparten 

ideales y le dan un significado a lo hablado. La comunicación, bajo un contexto familiar, es 

ampliada en la teoría de la comunicación humana, de la escuela de Palo Alto; en ella, la 

comunicación no funciona como un proceso interno que surge del sujeto, sino como el 

resultado del intercambio de información. El principal aporte de esta corriente es que “el 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye 

mutuamente” (Bateson y Ruesch, 1984, p. 13), es decir, que es a través de la comunicación, 

que se comparte y recibe información; en ese sentido, por medio de ella, los sujetos son 

traspasados por el lenguaje de otro, y juntos constituyen la base de una sociedad (Rizo, 2014), 

por ejemplo, en la familia, los valores son transmitidos por medio de la comunicación y por lo 

tanto, la influencia que tienen los miembros de la misma, sobre sus integrantes, genera vínculos 

profundos y de relevancia para los proyectos de cada individuo. 

Afectividad 

La afectividad es un proceso de interacción social entre dos o más organismos, en el que sus 

miembros dan y reciben —una de las necesidades primordiales para el ser humano— e 

indispensables en el adecuado desarrollo de los integrantes de una familia, sobre todo, en los 

niños (Mendoza Diana P., 2013); la afectividad dentro de las familias, es trabajada 

implícitamente en la Teoría de los Sentimientos Morales de Smith, en el que se establece a las 

familias como un organismo de empatía, es decir, un sistema de elementos como el apoyo y la 

compresión, no solo por gratitud, sino también por amor, en el que se propicia un estado de 

bienestar para el otro (el ser amado). De esta forma, la familia aparece, en medida parcial, 

como un nodo de altruismos, en oposición al mercado (factor trabajado en la misma teoría, 

puesto que esta se constituye como un entramado de conceptos filosóficos, psicológicos y 

económicos) considerado como un nodo de egoísmos. En la teoría de los sentimientos morales 

también se considera que el ser humano, en tanto egoísta por naturaleza, se posiciona en la 

cúspide de las necesidades afectivas, buscando satisfacer las suyas antes que las de sus seres 
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amados; además, Smith explica que los vínculos de empatía se desarrollan proporcionalmente 

al grado de consanguinidad (Cuevas Homero, s.f.), por lo tanto, al hablar de afectividad en la 

familia, es importante destacar que son sus miembros los que propician el fortalecimiento de 

los vínculos y generan espacios de apoyo emocional y desarrollo integral. 

Recursos o Capacidad Resolutiva 

El principal elemento en esta variable es el tiempo, entendido como un recurso indispensable 

en el ser humano, y en el que es necesario trabajar su administración, pues el adecuado manejo 

permitirá el desarrollo de otros recursos como el capital humano o el dinero (Mengual Ana 

Recuerda, Juárez David Varón, Sempere Francisca Ripoll & Rodríguez Alejandro Villalobos, 

2012). Existen diferentes estudios en los que se analizan cuáles son los mecanismos a través 

de los cuales los integrantes de una familia se desarrollan eficazmente como sujetos activos en 

la sociedad. Uno de los más conocidos y de mayor repercusión es el de Leibowitz (1974), se 

evidencia que los logros educativos y el nivel de ingresos que una persona alcanza a lo largo 

de su vida dependen de varios recursos suministrados por la familia, sobre todo por los padres, 

entre los que se destacan las habilidades/bienes y el tiempo invertido por estos agentes en el 

desarrollo de los miembros (Beltrán Arlette, 2013); los anteriores factores fortalecen la 

seguridad y el aprendizaje de los miembros de la familia, esencialmente los niños, quienes 

requieren de ellos para mejorar su inteligencia emocional y su bienestar físico, cognitivo y 

emotivo. 

 

Método 

La investigación se ubica en el paradigma cuantitativo, con un diseño explicativo, apoyado en 

los datos obtenidos por medio de una revisión del material bibliográfico disponible y, 

posteriormente, se aplicó el instrumento de recolección APGAR, que permitió el acercamiento 

a la población estudiada, para la elaboración de conclusiones. 

Los niveles de percepción fueron medidos a través del APGAR familiar, evaluando cinco 

componentes básicos de las percepciones de funcionalidad familiar, los cuales son: 

 Adaptación: Es la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares, que contribuyen a 

la resolución de problemáticas, en situaciones de estrés o periodos de crisis (Suarez y 

Alcalá, 2014, p. 54-55). 

 Participación: También conocida como cooperación, es la implicación de los miembros de 

una familia, en la toma de decisiones y en las responsabilidades (Suarez y Alcalá, 2014, 

p. 54-55). 

 Gradientes de Recursos: O también llamado ganancia o crecimiento, es el desarrollo de la 

maduración física, emocional y autorrealización que alcanzan los integrantes de una 

familia, gracias al asesoramiento mutuo y adecuada comunicación (Suarez y Alcalá, 2014, 

p. 54-55). 
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 Afectividad: Son las relaciones de cariño y amor que existen entre los miembros de la 

familia (Suarez y Alcalá, 2014, p. 54- 55). 

 Capacidad Resolutiva: Comúnmente llamada Recursos, hace alusión al compromiso de 

dedicar tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la 

familia, es decir, la gestión de los recursos, como el tiempo y el espacio, puestos a 

disposición del fortalecimiento familiar (Suarez y Alcalá, 2014, p. 54-55). 

En relación con los participantes, se escogió un grupo de 100 familias que pertenecen a la 

comunidad del Barrio Mundo Feliz en Galapa, sector estratificado socioeconómicamente en 

los niveles 1 y 2 y escenario de algunas problemáticas sociales y estructurales, como, la 

inseguridad, asentamientos de refugiados, pobreza, etc. 

  Resultados  

En este apartado, se presentan los principales hallazgos que dan cuenta del alcance del objetivo 

de este artículo, enfocado a describir las percepciones que poseen los integrantes de algunas 

familias de la urbanización Mundo Feliz, del municipio de Galapa, Atlántico, Colombia, sobre 

sus propias dinámicas familiares. 

Tras la aplicación del Cuestionario de APGAR familiar, se descubrió que el elemento con 

puntuación más alta fue Gradiente de Recursos con un 85%, seguido de Adaptación con 81%, 

participación y capacidad resolutiva (recursos), se hayan en el tercer lugar con un 80% y 

afectividad en el último con 74%. 

 

Tabla: Resultados APGAR familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

Gráfico: Resultados APGAR familiar 
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Adaptación 162 81% 

Participación 159 80% 

Gradiente de 

recursos 

170 85% 

Afectividad 148 74% 

Capacidad 

resolutiva 

160 80% 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En ese sentido, tras la observación y revisión de la información recolectada y la documentación 

existente, hasta la fecha, se encontró, en relación al objetivo propuesto en éste artículo que 

distintos factores externos como la pobreza, la precariedad de servicios y los cambios a nivel 

histórico, social y económico que ha tenido el Municipio de Galapa, como la alteración de la 

actividad económica, la ola de refugiados y las consecuencias de problemas estructurales, entre 

ellas, la inseguridad y la delincuencia, han impactado significativamente a la población 

estudiada, donde los resultados del APGAR revelan un alto nivel en todas sus categorías, 

insinuando que: 

1. Los integrantes de las familias encuestadas señalaron que se encuentran, en su mayoría, 

conformes con la dinámica familiar, en términos de afectividad, apoyo moral, económico y 

material, por lo tanto, los factores externos que representan una problemática para el desarrollo 

de la comunidad y la adecuada calidad de vida no son precisamente un elemento de 

interferencia familiar o que afecte los lazos afectivos entre sus miembros. 

2. El factor Gradiente de Recursos, se encuentra relacionado con la comunicación familiar, 

promueve el desarrollo físico y emocional, gracias al mismo apoyo y asesoramiento de los 

integrantes del microsistema, tras puntuar tan alto, se logró concluir que, estas habilidades 

comunicativas podrían haber sido adquiridas a raíz de las situaciones de estrés, que requerían 

de la planificación familiar, para la sobrevivencia de la herencia, evitando la disolución de la 

misma. 

3. El factor Adaptación como el segundo con mayor puntuación en el APGAR, sugiere que 

el 81% de la población encuestada, posee una dinámica y funcionamiento familiar flexible, lo 

que contribuye a los elevados niveles de resiliencia que hacen frente a los cambios y el estrés 

situacional, dilucidados, por ejemplo, en la adaptabilidad de los desmovilizados que han 

encontrado refugio en el Municipio, en la comunidad ante la llegada de los mismos, también, 

en los constantes cambios de actividad económica a través de la historia y por supuesto, en las 

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

Adaptación Participación Gradiente Afectividad Capacidad R.

Porcentajes

http://revistas.cecar.edu.co/busqueda


BÚSQUEDA, Vol. 10 · No. 1 (mes – mes, 

año) http://revistas.cecar.edu.co/busqueda 

e-ISSN 2500-5766 | p-ISSN 0123-

9813 

 

nuevas propuestas de comercialización (artesanías) del sector ante las afluencias de las 

corrientes culturales de los territorios aledaños (carnaval de Barranquilla). 

4. Los factores Participación y Capacidad resolutiva o Recursos, arrojaron puntajes 

idénticos, posicionándose como los terceros con mayor puntuación. En cuanto al primero de 

éstos, es probable que, debido a los niveles de pobreza en los habitantes del sector y los altos 

porcentajes de trabajo informal, los integrantes de las familias sin distinción de edad, desde sus 

capacidades y oportunidades, hayan optado por contribuir financieramente en el hogar, lo que 

a su vez, podría estar ligado al número de jóvenes que desertan, sobre todo, en la secundaria 

media y se dedican a labores poco remuneradas, pero con nulos requisitos académicos, con el 

objetivo de aportar en la solvencia de las necesidades del hogar. A su vez, la independencia, 

en algunos sentidos, económica, que poseen estos sujetos, podría ser la originadora de la activa 

participación, en la toma de decisiones dentro del hogar, puesto que, en situaciones de 

precariedad, estos individuos, adquieren mayor relevancia en lo que concierne al sustento 

familiar, lo que posibilita un aumento del poder de opinión. Por su parte, la Capacidad 

Resolutiva o Recursos, con un porcentaje del 80%, devela que las situaciones externas, 

desfavorecedoras, han fortalecido el apoyo familiar, los sujetos encuestados parecen darles 

prioridad a los malestares de su microsistema, contribuyendo no solo económicamente, sino 

también, en términos de afectividad y disposición del tiempo, sugiriendo que, para sus 

miembros, la familia y los lazos allí gestados, tienen gran importancia en su cotidianidad y 

proyectos futuros. 

5. En la posición más baja se encuentra la Afectividad, que obtuvo igualmente puntajes 

elevados, proponiendo que, los miembros de las familias encuestadas, se sienten satisfechos 

con la dinámica de apoyo y contribución emocional de sus microsistemas, no obstante, 

considerando que su puntuación fue la más baja, se infiere que, para algunos habitantes de la 

urbanización Mundo Feliz, es más importante, solucionar primeramente las necesidades 

económicas y de sobrevivencia, antes de las afectivas. 

 

Análisis y Conclusiones 

Los puntos trabajados presentan un panorama favorecedor para el mejoramiento de las distintas 

problemáticas en esencia estructurales y otras no del sector, puesto que supone abordar dichos 

fenómenos como unidad, posibilitando una mejor intervención en el Municipio, no obstante, 

los resultados, develan a su vez, una inestabilidad principalmente económica, pero también 

social y cultural de la comunidad, que podría estar siendo invisibilizada o poco percibida por 

los habitantes de Galapa, por supuesto, la dificultad se centra en la identificación de los deseos 

y metas, que son mermados por años de pobreza.  

De esta manera, las percepciones familiares, como positivas, a pesar de los factores externos 

que representan una clara carga de estrés para la convivencia familiar, podrían haber sido 

influenciadas por un sistema de métricas mentales, considerando ésta última premisa, una 
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posible evidencia, de niveles elevados de conformidad y resignación de la realidad, en la 

población encuestada. 

Por lo tanto, se sugiere, para futuras investigaciones, abarcar desde una mirada comprensiva, 

los niveles de percepción de la realidad y las lógicas subjetivas alrededor de «la pobreza» en 

los diferentes sectores 1 y 2 del Municipio de Galapa, Atlántico, Colombia. 

 

Financiación 

Este articulo deriva de una tesis de grado para optar al título de psicólogo y de una investigación 

realizada por una universidad de la ciudad de Barranquilla, Colombia, quien financió el 

proyecto, junto a la utilización de recursos propios. 
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