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Introducción
• Debido a los cambios que se han producido en las 

estructuras familiares en los últimos 50 años, una 
variable que está teniendo mayor relevancia en el 
contexto laboral, es la vida familiar del trabajador. 

• Ante el evidente conflicto de las funciones 
laborales y familiares, surgen propuestas que 
apuestan por una sinergia entre la familia y el 
trabajo (Granados, 2015), tomando como premisa 
que la segunda se debe a la primera, y no a la 
inversa, ya que la familia es fuente de capital 
social (Donati, 2015) y posee un valor relevante en 
diversas esferas de la vida económica de las 
naciones (Campiglio, 2015). 

• En ese sentido, las estructuras familiares nucleares 
se han relacionado con el desarrollo económico 
(Riesco y Arela, 2015) y el bienestar de las 
personas (Pliego y Castro, 2015), tanto en el Perú 
como en otros países.



• Algunos reportes señalan que, entre un 11 y 25% de personas 
señala que las tensiones de la familia debilitan la capacidad para 
trabajar (Prado y Del Águila, 2010). 

• Pero el desequilibrio entre los roles familiares y laborales está 
mediado por diversas variables personales como la autoeficacia, 
la personalidad, la tolerancia al estrés, etc. (Rubio, Osca, Recio, 
Urien y Peiró, 2015).

• El conflicto familia-trabajo abarca diversos aspectos como los 
roles familiares, las diferencias de género, la educación de los 
hijos, la adicción al trabajo, etc. En todos ellos el denominador 
común es que los roles familiares son “incompatibles” con las 
demandas laborales. 

• Por ejemplo, mientras más tiempo se dedica al trabajo, menos 
tiempo se le dedica a la familia, generando un desequilibrio 
personal y profesional que se expresa en términos de mayor 
estrés, menos o más satisfacción laboral, familiar o marital, 
según se dé el desbalance entre las responsabilidades familiares 
y laborales. 



• En ese sentido, se ha encontrado que para los varones, la familia es fuente 
que perturba su quehacer en el trabajo, mientras que para las mujeres, el 
trabajo es fuente de insatisfacción en la familia (Quiroga y Sánchez, 1997).

• Son diversos los factores familiares que pueden afectar el desempeño 
laboral del trabajador, tales como la estructura familiar, la satisfacción 
marital, los roles parentales, la comunicación intrafamiliar, las dinámicas 
familiares, etc.

• La satisfacción marital y la satisfacción familiar suelen ser muy 
importantes predictores de la satisfacción laboral, pero a su vez, están 
determinadas por otros aspectos.

• Mientras que los factores que mejor predicen la insatisfacción marital en 
términos negativos, se tiene a la desconfianza y los celos (Medina, Reyes y 
Villar, 2009); entre los factores que mejor la predicen positivamente, se 
tiene a la comunicación mutua (Cuervo, 2013; Platone, 2007).



• En un estudio con 228 trabajadores 
chilenos del sector industrial, se ha 
visto que el conflicto trabajo-familia se 
ubica en un nivel intermedio, y que a 
mayor conflicto menor es el bienestar 
psicológico. Además, las dimensiones 
de bienestar psicológico de relaciones 
positivas y crecimiento personal 
fueron más altas en las mujeres que 
en los varones (Pinto y Barra, 2015).

• En Perú, Prado y Del Águila (2010) han 
evaluado el ajuste y la satisfacción de 
las parejas que trabajan, encontrando 
que la satisfacción afectiva predice el 
ajuste diádico de la pareja en el caso 
de los varones, y el factor intelectual 
en el caso de las mujeres. 



• En Arequipa, una investigadora que ha puesto 
énfasis en este tema, ha sido Belén 
Salvatierra, que al estudiar el riesgo 
psicosocial en los mineros peruanos, encontró 
que una variable de riesgo en este grupo 
profesional, es el del impacto que tienen los 
conflictos familiares en el trabajo. Estos 
conflictos están mediados por las condiciones 
laborales del minero y su perfil sociolaboral, 
ya que al estar lejos de la familia, tener 
solvencia económica, tener bajo grado de 
instrucción y mantener ciertos “hábitos 
nocivos”, se ve envuelto en una trama de 
despilfarro, consumo exagerado de alcohol e 
infidelidad que resquebrajan sus relaciones 
maritales y familiares, y a la larga, terminan 
por afectar su rendimiento en el trabajo 
(Salvatierra, 2001, 2011).



Cuatro estudios sobre 
conflicto familia-trabajo en Arequipa

• De nuestra parte, hemos realizado algunos estudios en 
trabajadores de la ciudad e Arequipa, referidos a estos 
temas, y que serán objeto del siguiente análisis:
– Síndrome de burnout, satisfacción laboral e integración 

familiar en trabajadores de una tienda por departamento 
de Arequipa

– Impacto de la familia en el trabajo: un estudio predictivo 
en trabajadores de una universidad privada de Arequipa

– Análisis psicométrico de la Escala de Satisfacción Familiar 
de Wilson y Olson en una muestra de trabajadores de 
Arequipa

– Propiedades psicométricas del Inventario de Integración 
Familiar para parejas con hijos y sin hijos de Arequipa



Burnout, satisfacción laboral e 
integración familiar en trabajadores

• En este estudio, se analizaron las relaciones entre tres 
variables: el síndrome de burnout, la satisfacción laboral y la 
integración familiar; dentro del marco de lo que se conoce 
como conflicto familia-trabajo. Para ello se tomó una 
muestra de 20 trabajadores de una tienda por 
departamentos, que está casada y tiene hijos. 

• Se aplicaron los siguientes instrumentos: Inventario de 
Burnout de Maslach(IBM), Escala de Satisfacción en el 
Trabajode Warr, Cook y Wall, y el Inventario de Integración 
Familiar de Arias et al.

• Los resultados señalan que los niveles de agotamiento, 
despersonalización y baja realización personal son severos 
en la mayoría de trabajadores. Además, su nivel de 
integración familiar fue medio.  

• Un hallazgo relevante es que las dimensiones del síndrome 
de burnout explican la integración familiar en un sentido 
positivo y negativamente a la satisfacción laboral. Además la 
integración familiar podría tener un efecto amortiguador en 
la satisfacción laboral cuando el trabajador tiene niveles 
altos de estrés.



• Comportamiento predictivo de las variables



Impacto de la familia en el 
trabajo: un estudio predictivo

• En este estudio se valoraron las relaciones entre la satisfacción marital, la satisfacción 
familiar, la integración familiar, la satisfacción laboral y el síndrome de burnout. 

• Se evaluó a 213 trabajadores (docentes y administrativos) de una universidad privada 
de Arequipa con la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade, la Escala de 
Satisfacción Familiarde Olson y Wilson, el Inventario de Integración Familiar, la Escala 
de Satisfacción en el Trabajode Warr, Cook y Wall y el Inventario de Burnout de 
Maslach.

• Los varones perciben una mayor satisfacción marital y una mayor integración familiar, 
mientras que las mujeres tienen mayor síndrome de burnout. Los docentes tienen 
mayor satisfacción marital que los administrativos, pero los administrativos tienen 
mayor baja realización personal y síndrome de burnout. Los trabajadores con mayor 
tiempo de servicio tienen mayor agotamiento, despersonalización y baja realización. 
Las diferencias en términos económicos solo tocan a las variables laborales y no a las 
familiares, siendo los más perjudicados quienes perciben menos ingresos mensuales.

• El análisis de regresión indica que la satisfacción marital, la satisfacción familiar y la 
integración familiar, predicen positivamente la satisfacción laboral, mientras que la 
satisfacción familiar predice negativamente el síndrome de burnout.



Análisis psicométrico de la 
Escala de Satisfacción Familiar

• En este trabajo se realizó un análisis 
psicométrico de la Escala de Satisfacción 
Familiar de Olson y Wilson en una muestra de 
274 trabajadores de la ciudad de Arequipa, 
con la finalidad de valorar su estructura 
factorial y ofrecer un instrumento válido y 
confiable para evaluar la funcionalidad 
familiar en contextos laborales. 

• Los resultados indican que la dimensión de 
Cohesión cuenta con un índice de 
confiabilidad de α= .858 y la dimensión de 
Adaptabilidad de α= .848. Asimismo el análisis 
factorial confirmatorio revela indicadores de 
bondad de ajuste adecuados, que confirman 
la estructura bifactorial de la prueba. 



• Baremos de la Escala de Satisfacción familiar

Cohesión Adaptabilidad Satisfacción 

familiar
Media 25.96 25.57 51.53
Desviación típica 5.183 5.052 9.946
Mínimo 7 7 14
Máximo 35 35 70
Alfa de Cronbach .858 .848 -

Percentiles Puntuaciones directas

Baja

5 17.00 17.00 34.00
10 20.00 20.00 40.00
15 21.00 21.00 42.00
20 22.00 21.00 44.00
25 23.00 22.00 45.00

Promedio

30 23.50 23.00 46.00
35 24.00 24.00 48.00
40 25.00 24.00 49.00
45 25.00 25.00 50.75
50 26.00 26.00 52.00
55 27.00 27.00 54.00
60 28.00 27.00 55.00
65 28.00 28.00 56.00
70 29.00 28.00 56.00

Alta

75 29.00 28.00 58.00
80 30.00 30.00 60.00
85 31.00 31.00 62.00
90 33.00 32.00 64.00
95 35.00 35.00 68.50



Propiedades psicométricas del 
Inventario de Integración Familiar

• La integración familiar no es un concepto 
novedoso, pero, aunque es utilizado con 
cierta frecuencia, en el ámbito académico, 
no se han delimitado sus alcances 
conceptuales ni teóricos. 

• En ese sentido, hemos propuesto el 
concepto de integración familiar, como “el 
grado de salud, equilibrio y armonía de las 
relaciones que nacen del vínculo conyugal y 
que naturalmente se orienta a satisfacer la 
necesidad de trascendencia personal en base 
al respeto, el diálogo y la comunión entre sus 
miembros considerando sus 
responsabilidades, según el ciclo vital de la 
familia” (Arias et al., 2013, p. 196).

• Se basa en una concepción sistémica de 
familia que considera diversos subsistemas: 
conyugal, parental, fraternal, individual.



• En un primer momento, se construyó el inventario para la valoración de la 
integración familiar, con una estructura unidimensional y adecuados niveles de 
confiabilidad (α= 0.739).

• Tras su aplicación en 844 jefes de hogar de 13 distritos de Arequipa, se encontró 
que el nivel el 62.6% de las familias tenía un nivel bajo de integración familiar; y 
que el nivel de instrucción superior y el estar casado, predecían de manera directa 
y significativa la integración familiar (Castro, Arias, Dominguez, Masías, Salas, 
Canales, & Flores, 2013).

• En otro estudio, con 395 personas de la ciudad de Arequipa, se encontró que la 
integración familiar se correlacionaba de manera moderada y positiva con la 
felicidad, y que la satisfacción con la vida y el número de hijos predecían 
positivamente la integración familiar (Arias, Masías, Salas, Yépez, & Justo, 2014).



• Para el análisis de las propiedades psicométricas en trabajadores, se tomó 
una muestra de 82 personas, entre solteras, separadas, divorciadas o 
viudas; que no tienen hijos. Además, se constituyó una muestra de 420 
personas, casadas o convivientes, con al menos dos hijos. Estas personas 
fueron seleccionadas de manera no probabilística, a través de la técnica 
de muestreo por cuotas. Todas fueron mayores de edad, de diferentes 
niveles socioeconómicos y provienen de diversas empresas de la localidad 
de la ciudad de Arequipa.

• A todas ellas se les aplicó el Inventario de Integración Familiar (Arias et al., 
2013).

• Se calcularon índices que permiten evaluar la unidimensionalidad de la 
escala en su versión para personas que no tienen hijos (Ferrando, & 
Lorenzo-Seva, 2017; Rios, & Wells, 2014): El índice de congruencia 
unidimensional total (UniCo) y del ítem (I-UniCo) cuyos valores superiores 
a .95 sugieren la unidimensionalidad. El promedio de la carga residual 
absoluta (MIREAL) y del ítem (I-REAL), cuyos valores inferiores a .30 
sugieren la unidimensionalidad. Finalmente, se estimó la fiabilidad del 
inventario por medio del coeficiente Alfa ordinal (Elosua & Zumbo, 2008).

• Para los trabajadores con familias compuestas por más de tres miembros, 
se realizó el análisis factorial exploratorio con la finalidad de encontrar la 
configuración factorial de los ítems, mediante el programa estadístico 
FACTOR versión 10.5.03 (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2017).



Estimación del modelo 
unidimensional

• El inventario de integración 
familiar en su versión para 
personas sin hijos es 
unifactorial con todas las 
saturaciones mayores a .9. 
Para confirmar la 
unidimensionalidad de los 
ítems se presentan índices 
que analizan dicha 
característica tanto en los 
ítems como en la escala 
completa. Es así que, se 
observa que la escala tiende 
hacia la unidimensionalidad
(UniCo= 1, IC 95% [1, 1]; 
MIREAL= .086, IC 95% [.071, 
.094]). Ninguno de los ítems 
tiende a la 
multidimencionalidad. Por 
último, se puede apreciar que 
el inventario es confiable ya 
que tiene un αordinal igual a 
.994.

Ítems F1 [IC 95%] I ςUniCo[IC 95%] IREAL [IC 95%]

1 .972 [.952, .984] 1 [1, 1] .017 [.000, .045]

2 .965 [.934, .981] 1 [.997, 1] .093 [.018, .262]

3 .959 [.925, .977] 1 [1, 1] .049 [.001, .156]

4 .937 [.880, .963] 1 [.999, 1] .065 [.000, .205]

5 .936 [.890, .959] 1 [.992, 1] .126 [.008, .316]

6 .954 [.914, .975] 1 [1, 1] .013 [.000, .038]

7 .971 [.948, .984] 1 [1, 1] .046 [.000, .144]

8 .943 [.911, .965] 1 [1, 1] .010 [.001, .019]

9 .958 [.908, .975] 1 [1, 1] .032 [.000, .113]

10 .965 [.941, .977] 1 [.995, 1] .137 [.052, .297]

11 .958 [.927, .974] 1 [.999, 1] .061 [.001, .176]

12 .950 [.895, .969] 1 [.999, 1] .053 [.000, .180]

13 .940 [.903, .961] 1 [.995, 1] .134 [.004, .296]

14 .962 [.931, .976] .999 [.996, 1] .182 [.104, .286]

15 .946 [.911, .969] 1 [.997, 1] .137 [.011, .265]

16 .952 [.918, .972] .999 [.989, 1] .215 [.075, .353]

17 .965 [.935, .979] 1 [.997, 1] .097 [.014, .235]

KMO .962

Bartlett 2966.8***

RMSEA/ IC 95% .000 [.000, .010]
2̝/ gl (p-valor) 15.185 [.999]

CFI 1.298

GFI 1

AGFI 1

% varianza 91.7%

ʰ ƻǊŘƛƴŀƭ .994



Estimación para el modelo 
multifactorial

• La adecuación de la matriz de correlaciones primero fue evaluada 
con el coeficiente KMO (.947) y la prueba de esfericidad de Bartlett 
(χ2= 12117.7; p< .001), las cuales indicaron que las correlaciones 
fueron adecuadas para analizarse por medio del AFE. Se extrajeron 
cuatro factores que en conjunto explican el 55.2% de la varianza.

• En la Tabla 2 observamos que las saturaciones de los ítems en cada 
factor fluctúan entre .413 y .870, lo cual nos indica la estabilidad de 
la estructura factorial. Además, los coeficientes Alpha ordinales de 
los cuatro factores son mayores de 0.8, lo cual es un indicador de la 
alta consistencia interna de la prueba. Solo se eliminó el ítem 24 
por tener una saturación inferior a .3 en todos los factores.



• Análisis factorial exploratorio y coeficientes de confiabilidad

Ítems F1 F2 F3 F4 .h2 Ítems F1 F2 F3 F4 .h2

Ítem 1 .870 .661 Ítem 27 .796 .523

Ítem 2 .739 .615 Ítem 28 .663 .516

Ítem 3 .592 .492 Ítem 29 .686 .571

Ítem 4 .612 .481 Ítem 30 .482 374

Ítem 5 .817 .606 Ítem 31 .703 .536

Ítem 6 .551 .459 Ítem 32 .670 .570

Ítem 7 .992 .635 Ítem 33 .666 .500

Ítem 8 .782 .609 Ítem 34 .699 .471

Ítem 9 .798 .666 Ítem 35 .577 .410

Ítem 10 .696 .613 Ítem 36 .585 .555

Ítem 11 .706 .530 Ítem 37 .722 .669

Ítem 12 .812 .653 Ítem 38 .451 .518

Ítem 13 .529 .652 Ítem 39 .422 .422

Ítem 14 .533 .554 Ítem 40 .480 .311

Ítem 15 .821 .507 Ítem 41 .413 .267

Ítem 16 .530 .376 Ítem 42 .742 .570

Ítem 17 .605 .455 Ítem 43 .703 .489

Ítem 18 .549 .577 Ítem 44 .658 .459

Ítem 19 .457 .519 Ítem 45 .781 .514

Ítem 20 .612 .648 Ítem 46 .670 .344

Ítem 21 .532 .517 Ítem 47 .750 .572

Ítem 22 .490 .503 Ítem 48 .497 .492

Ítem 23 .479 .580 Ítem 49 .573 .516

Ítem 24 Eliminado .435 Ítem 50 .464 .506

Ítem 25 .694 .533 Ítem 51 .640 .441

Ítem 26 .557 .484 Ítem 52 .504 .399

ʰ ƻǊŘƛƴŀƭ.908 .876 .937 .820



En conclusión
• El conflicto familia-trabajo está empezando a ser investigado y 

evaluado en el Perú. 
• Los primeros estudios dan cuenta de los efectos que tiene la familia 

en la satisfacción laboral y el desgaste profesional (burnout) del 
trabajador.

• Es necesario contar con instrumentos orientados a evaluar diversas 
variables familiares, debidamente validados en contextos laborales.

• Se debe promover el balance de la familia-trabajo a través de las 
siguientes medidas: 
– Horarios flexibles para los trabajadores con hijos (part-time, 

teletrabajo, flexibilidad en la entrada y salida, trabajo intermitente).
– Facilidades para las madres de niños pequeños (lactario, guarderías, 

cuna empresarial, etc.)
– Apoyo financiero a los trabajadores que lo merezcan.
– Espacios de esparcimiento y camaradería para los trabajadores y sus 

familias (fiesta familiar, kermés, aniversario institucional, etc.).
– Políticas empresariales de respeto y promoción de la familia (Family

Friendly Business Model, Empresas Familiarmente Responsables, etc.) 
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