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Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de medir las pro-
piedades psicométricas del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING), 
haciendo uso de la versión validada en España. Se intervino con un diseño instru-
mental y la muestra estuvo conformada por 300 trabajadores de la Municipalidad 
distrital de Haquira, de la provincia de Cotabambas en Apurímac. Los resulta-
dos del análisis factorial confirmatorio, indican que los factores de interacción 
negativa son independientes de los factores de interacción positiva. Se mantuvo 
la estructura interna original del cuestionario, el cual consta de 22 ítems dividi-
dos en cuatro factores: interacción negativa trabajo-familia, interacción negativa 
familia-trabajo, interacción positiva trabajo-familia e interacción positiva fami-
lia-trabajo. Respecto al análisis de la confiabilidad, la prueba presenta valores que 
oscilan entre .745 y .85 calculados mediante el método de consistencia interna. En 
conclusión, se puede afirmar que el cuestionario presenta propiedades psicomé-
tricas adecuadas, no obstante, se ofrecen algunas pautas que podrían ser tomadas 
en cuenta en futuros estudios.
Palabras clave: Interacción trabajo-familia, validez, confiabilidad, psicometría

Abstract

The present research was carried out with the aim of measuring the psychometric 
properties of the Work-Family Interaction Questionnaire (SWING), using the ver-
sion validated in Spain. An instrumental design was used and the sample consisted 
of 300 workers of Haquira Municipality, located in the province of Cotabambas 
in Apurimac. The results of the confirmatory factor analysis indicate that the fac-
tors of negative interaction are independent from the factors of positive interac-
tion. The original internal structure of the questionnaire was maintained, which 
consists of 22 items divided into four factors: negative work-family interaction, 
negative family-work interaction, positive work-family interaction and positive fa-
mily-work interaction. Regarding the reliability analysis, the test presents values 
ranging between 0.745 and 0.85 calculated by the internal consistency method. In 
conclusion, it can be affirmed that the questionnaire presents adequate psychome-
tric properties; however, this research offers some guidelines that could be taken 
into account in future studies.
Keywords: Work-family interaction, validity, reliability, psychometrics.
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Introducción

Durante la segunda mitad del siglo XX, el escenario laboral comenzó a experimen-
tar una serie de cambios producto de la inserción de la mujer en el mundo del tra-
bajo, como consecuencia de las muertes de los varones acaecidas durante la segun-
da guerra mundial y las modificaciones en la estructura familiar, que dejaron de ser 
predominantemente nucleares (Vicente y Royo, 2006). Asimismo, la liberación fe-
menina favoreció una mayor igualdad de oportunidades y derechos laborales para 
el hombre y la mujer, que mediada por demandas socioeconómicas más complejas, 
han generado un entorno laboral en el que tanto el varón como la mujer trabajan 
para mantener sus hogares (Arias, 2020).

Estos cambios han tenido un impacto mensurable en el bienestar de las familias 
(Castro, Riesco y Arela, 2015; Pliego y Castro, 2020), y a su vez, de la familia en el 
trabajo (Castro, Rivera y Seperak, 2017; Riesco y Arela, 2015), ya que cada vez ha sido 
más frecuente que los roles laborales y familiares se superpongan generando inter-
ferencias mutuas. Por ello, desde la década de 1980 se empieza a hablar del conflicto 
familia-trabajo como “una forma de conflicto inter-roles en el que las presiones de 
los roles de los ámbitos del trabajo y la familia son incompatibles entre sí en algu-
nos aspectos” (Greenhaus y Beutell, 1985, p.77). 

Dentro de los modelos teóricos que explican el conflicto trabajo-familia se tiene la 
teoría de los roles según la cual, tanto en el trabajo como en la familia, los roles y 
las demandas entran en conflicto unos con otros. Otras teorías se han basado en los 
modelos sistémicos; las teorías de la identidad social, las teorías de los límites y la 
teoría que concibe al conflicto trabajo-familia como un mediador del desempeño 
laboral (Michel, Mitchelson, Kotrba, LeBreton y Baltes, 2009). Asimismo, se distin-
guen dos direcciones de este conflicto: uno cuando la familia interfiere con los roles 
en el trabajo (conflicto familia-trabajo) y otro cuando el trabajo interfiere con las 
funciones familiares (conflicto trabajo-familia) (Braun, Lara, de Andrade y de Oli-
veira, 2019; Selvarajan, Cloninger y Singh, 2013; Tsionou y Konstantopoulos, 2015). 

En ese sentido, se ha evidenciado que mientras los varones reportan mayor conflic-
to familia-trabajo, las mujeres reportan un mayor conflicto trabajo-familia (Quiro-
ga y Sánchez, 1997). Ello debido a que las mujeres suelen tener mayores demandas 
familiares que los varones, aunque esto también depende de cómo cada género 
asume sus roles sexuales, pues se ha señalado que las personas andróginas tienen 
menor desbalance entre sus funciones familiares y laborales (Wierda-Boer, Gerris y 
Vermulst, 2008). Sin embargo, debe considerarse que para la mujer la situación se 
complica si son madres solteras (Robinson, Magee y Caputi, 2018), si tienen cargos 
de jerarquía en su trabajo (Fuchs, 2011) o si se encuentran en periodo de gestación, 
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lo cual puede afectar no solo su bienestar sino también su salud (Saltos, Lara y 
León, 2017); dado que la mujer se puede sentir discriminada en el trabajo por su 
condición de gestante (Jones, 2017). 

De este modo, la familia puede considerarse como un factor de riesgo psicosocial 
extralaboral (Diago, Redondo, Umaña, Vera y Turbay, 2020), ya que de hecho, si se 
experimentan conflictos entre los roles laborales y familiares, se ha reportado un 
impacto negativo en la salud mental y física de los trabajadores, pues se asocia con 
elevados niveles de estrés, ansiedad, depresión, síndrome de burnout, abuso de 
sustancias psicoactivas e hipertensión; aunque sus efectos no siempre son directos, 
ya que pueden estar mediados por diversas variables personales y organizacionales 
(Arias, Ceballos, Román, Maquera y Sota, 2018; Davis, Gere y Sliwinski, 2015; Ed-
wards y Rothbard, 1999; Grzywacz y Bass, 2003). 

Así pues, el conflicto trabajo-familia se encuentra asociado con la personalidad 
(Yu, Wang y Zhang, 2017) y la autoestima (Rashid, Nordin, Omar e Ismail, 2012) 
del trabajador, la cultura organizacional (Del Castillo, Fuchs, Vera, Arizkuren y 
Agarwala, 2011), el clima organizacional (Sánchez, Casas, Luján y Gallardo, 2020), 
la satisfacción laboral (Saltzstein, Ting y Saltzstein, 2001) y el compromiso orga-
nizacional (Dávila, 2019), entre muchas otras variables. Asimismo, el conflicto fa-
milia-trabajo tiene un impacto negativo en el trabajo porque se asocia con mayor 
absentismo, rotación y bajo rendimiento laboral (Braun et al., 2019), además de una 
baja voluntad de permanencia en la empresa (Del Castillo, 2011) y con la adicción al 
trabajo (Balkin et al., 2018).

En tal sentido, si bien la satisfacción laboral es una variable sumamente impor-
tante para el desempeño del trabajador (Caycho-Rodríguez et al., 2020; Ramos, 
Esteves, Vieira, Franco y Simões, 2020), pues el trabajo contribuye a la felicidad 
de las personas (Holligan, 2016); hoy en día, ya no se puede considerar el binomio 
satisfacción-trabajo al margen de la familia (Sanz, 2011). Sin embargo, el conflicto 
familia-trabajo y/o trabajo-familia se manifiesta de forma muy diferenciada en paí-
ses como Francia, Estados Unidos (Queneau y Marmo, 2001), Suecia, Australia, Ca-
nadá (Mahon, Bergqvist y Brennan, 2016), China (Yu et al., 2017), España, Colombia 
(Ayala, 2015), Chile (Pinto y Barra, 2015) o Perú (Arias et al., 2018). Ello depende de 
las políticas públicas que se legislan en estos países, y de la vigilancia de su cumpli-
miento (Donati, 2015); pero también, del esfuerzo voluntario de las empresas por 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pues es una obligación moral 
el velar por el bienestar de sus trabajadores (Manzone, 2019).

Por eso, el ámbito empresarial puede favorecer el fortalecimiento familiar brin-
dando apoyo y facilidades para el cumplimiento de los deberes de los trabajadores 
(Romero, 2008). La flexibilidad laboral, por ejemplo, es uno de los recursos mejor 
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valorados por los trabajadores, que se manifiesta a través de un horario flexible, tra-
bajo a tiempo parcial, trabajo compartido, teletrabajo, horarios anualizados, hora-
rios comprimidos, años sabáticos, retiros anticipados, etc. (Fuchs, 2011). De hecho, 
la flexibilidad en el trabajo tiene un impacto positivo probado en los trabajadores 
porque contribuye a un mayor balance entre los roles en el trabajo y la familia (Hill, 
Hawkins, Ferris y Weitzman, 2001). Otras medidas que favorecen un balance entre 
el trabajo y la familia incluyen la creación de cunas o nidos dentro del trabajo, per-
misos por maternidad y/o paternidad, trabajo en pareja, prácticas orientadas hacia 
la igualdad de género, formación y sensibilización de los trabajadores con respecto 
a sus derechos laborales y sus roles parentales, etc. (Donati, 2015; Faldetta, 2015).

Estas medidas permiten forjar una sinergia que promueve el equilibrio trabajo-fa-
milia (Granados, 2015), entendido como un adecuado funcionamiento laboral 
y familiar con un mínimo de conflicto de roles (Fuchs, 2011). Existen varios estu-
dios que señalan que el apoyo recibido por las empresas mediado por una cultura 
organizacional orientada a equilibrar las funciones laborales y familiares mejora 
el compromiso del trabajador con un impacto positivo en su desempeño laboral 
(Rofcanin, Las Heras y Bakker, 2017) y la satisfacción en el trabajo (Michel, 2009). 
También se ha reportado que el apoyo social brindado a los trabajadores para ba-
lancear sus roles familiares reduce el estrés y el conflicto trabajo-familia (Michel, 
Mitchelson, Pichler y Cullen 2010), pero los efectos son más tangibles si se cuenta 
con el apoyo de la pareja (Sprung y Jex, 2017). Es decir que cuando se cuenta con 
apoyo en el trabajo, el conflicto familia-trabajo se reduce, y cuando se cuenta con 
el apoyo de la pareja o de la familia el conflicto trabajo-familia se amortigua (Selva-
rajan et al., 2013). 

Por otro lado, la familia también aporta recursos que son bien valorados en el en-
torno empresarial, pues la familia es un agente clave para que las personas desa-
rrollen su máximo potencial en el trabajo. Así, desde la familia se pueden aplicar 
ciertos ajustes según determinados criterios como la segregación de papeles, la 
dualidad de trabajos con prioridades, alternancia entre el trabajo y la familia, etc. 
(Romero, 2018). En ese sentido, Voydanoff (2002, 2005) ha indicado que el balance 
entre la familia y el trabajo implica un correcto ajuste entre las demandas y los re-
cursos personales, familiares y laborales; que pueden variar según la estructura de 
la familia. Pero debe tenerse claro que tanto la familia como el trabajo aportan a la 
identidad de la persona y en esa medida confieren significado a sus acciones, lo cual 
repercute favorablemente en su bienestar (Romero, 2018). También se ha visto que 
el apoyo comunitario en las familias de bajos ingresos les permite mitigar los efec-
tos del conflicto trabajo-familia (Griggs, Casper y Eby, 2013), por tanto, la familia 
y el trabajo deben considerarse dentro de un ecosistema más amplio, que incluye 
factores sociales y comunitarios.
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En resumen, el conflicto trabajo-familia o familia-trabajo, implica aspectos tanto 
positivos como negativos, dentro del entorno familiar y laboral; que dependiendo 
cómo se ajusten estos escenarios se puede llegar a un adecuado balance de los roles. 
Esto ha derivado en la creación de diversos instrumentos de evaluación que tienen 
por finalidad medir el conflicto trabajo-familia desde diferentes modelos teóricos. 
En España, por ejemplo, se ha diseñado el Inventario de Apoyo Familiar para Tra-
bajadores (Martínez-Pérez y Osca, 2002) y a nivel de América Latina, Cachutt y 
Ortiz (2015) han creado en Venezuela, un instrumento que mide la integración 
trabajo-familia. Pero uno de los instrumentos más utilizados a nivel global es el 
Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING) o Survey Work-Home Inte-
raction-Nijmegen (en inglés) diseñado y validado originalmente por Geurts et al. 
(2005) en Holanda. 

Esta prueba constaba de 27 ítems que fueron reducidos a solo 22 en una escala 
de respuesta tipo Likert de 4 alternativas, y cuatro dimensiones: Interacción ne-
gativa trabajo-familia, Interacción negativa familia-trabajo, Interacción positiva 
trabajo-familia e Interacción positiva familia-trabajo. La prueba ha sido validada 
en Francia (Lourel, Gana y Wawrzyniak, 2005) con adecuados índices de validez y 
confiabilidad. Moreno, Sanz, Rodríguez y Geurts (2009), han adaptado el Cuestio-
nario de Interacción Trabajo-Familia (SWING) en población española, reportando 
que cuenta con validez de constructo obtenido mediante análisis factorial confir-
matorio, que tras poner a prueba cinco modelos, el de cuatro factores y 22 ítems es 
el que cuenta con mejores índices de bondad de ajuste, además de que posee una 
confiabilidad por encima de .70 como es recomendado por Nunnally y Bernstein 
(1994). En México, Bentazos y Rodríguez (2012) validaron la escala SWING en tra-
bajadores de Cuernavaca, obteniendo resultados óptimos de validez convergente y 
discriminante. 

En República Dominicana, Silvestre, Figueroa y Cruz (2019), analizaron las pro-
piedades psicométricas de esta prueba mediante análisis factorial confirmatorio 
que corroboró una estructura interna de cuatro factores con adecuados índices de 
ajuste. Además, se calculó la confiabilidad para cada factor mediante el método de 
consistencia interna con la prueba Alfa de Cronbach, con índices que van desde .73 
a .87. También se obtuvieron datos sobre la validez convergente con las variables 
sobrecarga laboral, conflicto de rol, ambigüedad de rol, intenciones de abandono 
laboral, sintomatología psicológica y satisfacción con la vida.

En Perú, si bien existen varios estudios psicométricos sobre pruebas que evalúan 
variables familiares (véase Arias, Rivera et al., 2019), se han creado y validado ins-
trumentos como el Inventario de Integración Familiar (Arias, Castro, Rivera y Ce-
ballos, 2019) y el Barómetro de la Familia (Rivera y Castro, 2021), y se han realizado 
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diversas investigaciones sobre el conflicto trabajo-familia (Arias y Ceballos, 2016; 
Del Castillo, 2011; Fuchs, 2011; Salvatierra, 2011) o familia-trabajo (Arias et al., 2018; 
Prado y Del Águila, 2010), no se cuenta con pruebas que evalúen específicamente 
este constructo, salvo el estudio de Ingunza y Carrasco (2019) quienes reportaron 
adecuadas propiedades psicométricas del cuestionario SWING para trabajadores 
de una empresa minera ubicada en el departamento de La Libertad. Por ello, con 
este estudio se pretende profundizar en el análisis psicométrico de esta prueba en 
trabajadores del departamento de Apurímac. 

Métodología

La presente investigación es de tipo básica cuantitativa, y sigue un diseño de in-
vestigación instrumental (Montero y León, 2007), dado que se realizó el análisis 
psicométrico del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING).

Muestra

La muestra está conformada por 300 trabajadores de la Municipalidad distrital de 
Haquira, en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, de los 
cuales el 75.7 % son varones y el 23.3 % mujeres. Asimismo, el 84.7 % tiene una fami-
lia nuclear y el 15.3 % monoparental. En cuanto a su grado de instrucción, el 30.6 % 
tiene estudios superiores, el 51.1 % secundaria completa y el 18.3 % solo cuenta con 
estudios primarios. El tipo de muestreo ha sido no probabilístico, y la muestra fue 
seleccionada mediante la técnica de grupos intactos. En cuanto a los criterios de 
inclusión, la población debió cumplir con los siguientes criterios: tener una pareja 
o familia y que accedan a participar en el estudio. Los criterios de exclusión se apli-
can a las personas que no tengan una familia y que no trabajen en la municipalidad.

Instrumento

El Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (Survey Work-Home Interaction – 
Nijmegen, SWING), fue creado por Geurts et al. (2005), pero se utilizó la versión 
adaptada y validada para población hispanoparlante de Moreno et al. (2009). Este 
cuestionario consta de 22 ítems, con una escala tipo Likert con cuatro alternativas 
de respuesta (de “Nunca” cero a “Siempre” tres), distribuidos en cuatro factores: 
Interacción negativa trabajo-familia, Interacción negativa familia-trabajo, Interac-
ción positiva trabajo-familia e Interacción positiva familia-trabajo. Diversos estu-
dios realizados en Latinoamérica han confirmado la estructura de cuatro factores 
con adecuados índices de confiabilidad, como se ha comentado en el apartado an-
terior.
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Procedimiento 

Primeramente, se presentó una solicitud a la Municipalidad distrital de Haquira y 
una vez aceptada se procedió a enviar a los trabajadores un enlace en Google forms 
para su complementación. La aplicación del cuestionario fue de forma remota, res-
petando ante todo los protocolos de ética, por lo que se obtuvo el consentimiento 
informado de cada trabajador antes de la aplicación de la prueba. Los datos se reco-
gieron entre los meses de octubre y noviembre del año 2020. 

Análisis de datos

El análisis de datos se procesó mediante el programa estadístico AMOS 23. En pri-
mer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos de los ítems del cuestionario 
SWING y las correlaciones ítem-test (Freiberg, Stover, de la Iglesia y Fernández, 
2013). En segundo lugar, se estimó la validez de constructo a través del análisis fac-
torial confirmatorio (Hooper, Coughlan y Mullen, 2008) para un modelo de cuatro 
factores. Asimismo, para analizar la confiabilidad del cuestionario se aplicó el mé-
todo de consistencia interna a través de la prueba Omega de McDonald (Ventu-
ra-León y Caycho-Rodríguez, 2017).

Resultados

En la Tabla 1 se puede observar el análisis estadístico de cada ítem del Cuestionario 
de Interacción Trabajo-Familia, donde se observan las medias, su desviación están-
dar, la varianza, la asimetría y la curtosis. Los valores tienden a la media y parecen 
tener una distribución normal ya que la asimetría y la curtosis se ubican dentro del 
rango -1.5 y 1.5 (Pérez y Medrano, 2010), a excepción de los ítems 8, 9 y 18. Por otro 
lado, en las correlaciones ítem-test, el ítem 22 es el que tiene una correlación más 
baja con un coeficiente de .243 y el ítem 4 es el que tiene una correlación más alta 
con un coeficiente de .512. Pero todos los ítems pasan por el criterio mínimo de .2, 
dada por Kline (2015) es por ello que se concluye que la prueba es homogénea.
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Tabla 1
Análisis descriptivo de los Ítems

Ítems M DE σ g1 g2 cit
p1 0.58 0.73 0.54 1.04 0.37 .456**

p2 0.76 0.77 0.60 0.93 0.67 .435**

p3 0.86 0.81 0.66 0.76 0.16 .396**

p4 0.77 0.82 0.68 0.80 -0.08 .512**

p5 0.72 0.71 0.50 0.68 0.09 .373**

p6 0.61 0.72 0.53 1.06 0.82 .349**

p7 0.80 0.78 0.60 0.58 -0.46 .433**

p8 0.89 1.02 1.04 3.67 31.47 .466**

p9 0.33 0.56 0.31 1.57 2.16 .261**

p10 0.68 0.67 0.45 0.74 0.55 .325**

p11 0.65 0.78 0.61 1.09 0.68 .382**

p12 0.63 0.78 0.61 1.14 0.74 .431**

p13 2.42 0.81 0.65 -1.30 0.92 .358**

p14 1.96 0.78 0.61 -0.27 -0.52 .336**

p15 2.17 0.76 0.58 -0.48 -0.58 .321**

p16 2.13 0.76 0.57 -0.50 -0.29 .312**

p17 2.13 0.81 0.66 -0.61 -0.26 .385**

p18 2.55 0.72 0.52 -1.61 2.04 .395**

p19 2.34 0.72 0.52 -0.94 0.67 .259**

p20 2.28 0.77 0.60 -0.88 0.30 .351**

p21 2.36 0.72 0.52 -0.88 0.23 .298**

p22 2.35 0.78 0.60 -1.01 0.35 .243**

Nota: n = 301; M= Media; DE= Desviación estándar; σ= Varianza; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; 
cit= correlación ítem test

Como se puede observar en la Tabla 2, los valores Chi-cuadrado de bondad de 
ajuste (X2 = 326.003; gl= 203; p< .001), son adecuados pues la X2/gl es menor a 3, 
al igual que el índice de ajuste comparativo (CFI=.978) puesto que tiene un valor 
superior a .9, lo que significa una buena adecuación al modelo. Asimismo, el índi-
ce de ajuste incremental Tucker Lewis (TLI) es mayor a .9 lo que indica un ajuste 
óptimo (Bentler, 1990). 

Por otro lado, la raíz cuadrada de la media de residuos cuadrados (SRMR= .059) 
nos indica que existe un buen ajuste ya que presenta un valor inferior a .08 al 
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igual que la raíz cuadrada de media del error de aproximación (RMSEA= .045) es 
menor de .08 (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Estos índices 
son aceptables, lo indica que el modelo obtenido con el análisis factorial confir-
matorio tiene un adecuado ajuste por tanto el instrumento tiene una estructura 
factorial válida.

Tabla 2
Índices de Bondad de Ajuste

Modelo X2 gl CFI TLI SRMR RMSEA[IC90%]

Modelo original 326.003 203 0.978 0.975 0.059 .045 (.036, .054)

Nota: CFI: Índice de ajuste comparativo; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; 
SMRM: raíz residual estandarizada cuadrática media, p< 0.001

En la Tabla 3 observamos que la estructura factorial del cuestionario de 22 ítems 
se divide en 4 factores. El primer factor “Interacción negativa trabajo-familia” 
está compuesto por los ocho primeros ítems, con saturaciones que van desde .645 
a .820; el segundo factor “Interacción negativa familia-trabajo” está compuesto 
por los ítems 9, 10, 11 y 12, con saturaciones que van desde .481 a .881; el tercer 
factor llamado “Interacción positiva trabajo-familia” contiene los ítems 13, 14, 15, 
16 y 17, con saturaciones que van desde .633 a .838; y por último, el cuarto factor 
“Interacción positiva familia-trabajo” incluye los ítems 18, 19, 20, 21 y 22, con sa-
turaciones que van desde .660 a .847. 
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Tabla 3
Cargas factoriales estandarizadas

Ítems
Interacción 

negativa trabajo- 
familia

Interacción  
negativa familia- 

trabajo

Interacción 
positiva  

trabajo familia

Interacción  
positiva familia- 

trabajo

Ítem_1 0.820    
Ítem_2 0.652    
Ítem_3 0.692    
Ítem_4 0.779    
Ítem_5 0.645    
Ítem_6 0.738    
Ítem_7 0.777    
Ítem_8 0.717    
Ítem_9  0.630   

Ítem_10  0.481   
Ítem_11  0.834   
Ítem_12  0.881   
Ítem_13   0.643  
Ítem_14   0.665  
Ítem_15   0.838  
Ítem_16   0.758  
Ítem_17   0.633  
Ítem_18    0.660
Ítem_19    0.767
Ítem_20    0.827
Ítem_21    0.762
Ítem_22    0.847

Correlaciones interfactoriales
Interacción negativa 

trabajo-familia 1    
Interacción negativa 

familia-trabajo .80 1   
Interacción positiva 

trabajo-familia -.43 -.37 1  
Interacción positiva 

familia-trabajo -.52 -.51 .91 1
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En la Tabla 3 también se observan las correlaciones interfactoriales en las que se 
puede apreciar que todas las correlaciones son superiores a .3, lo que sugiere que los 
factores manifiestan cierta independencia entre sí. Además, se aprecian correlacio-
nes positivas entre la interacción positiva trabajo-familia y la interacción positiva 
familia-trabajo y entre la interacción negativa trabajo-familia y la interacción nega-
tiva familia-trabajo, mientras que existen correlaciones negativas entre las interac-
ciones negativas y las positivas.

Figura 1. Estructura factorial del Cuestionario SWING

La estructura factorial del cuestionario SWING se puede observar en la Figura 1, 
donde el primer factor, que comprende los ocho primeros ítems corresponden con 
el factor Interacción negativa trabajo-familia; el segundo factor que abarca desde 
el ítem 9 al 12, corresponde con el factor Interacción negativa familia-trabajo; el 
tercer factor que abarca desde el ítem 13 al 17 corresponde con el factor Interacción 
positiva trabajo-familia; y finalmente, el cuarto factor que comprende los ítems del 
18 al 22 corresponde con el factor Interacción positiva familia-trabajo.

1-134 INT Perspectiva de familia_OK 2023.indd   201-134 INT Perspectiva de familia_OK 2023.indd   20 26/01/2023   8:40:0026/01/2023   8:40:00



21

Análisis psicométrico del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING) en trabajadores de una 
Municipalidad Distrital de Haquira (Apurímac – Perú)

Perspectiva de Familia (Perspect. fam.)  
ISSN 2415-5187 versión impresa, ISSN 2519-1748 versión electrónica, año 2021, vol. 6, pp. 9-28

Tabla 4
Confiabilidad por Consistencia Interna a Través del Omega de Mc Donald

Factores ω AVE M DE

Interacción negativa trabajo-familia 0.850 0.42 0.75 0.109

Interacción negativa familia-trabajo 0.745 0.352 0.572 0.162

Interacción positiva trabajo-familia 0.776 0.411 2.161 0.166

Interacción positiva familia-trabajo 0.829 0.485 2.378 0.104

Nota: ω: omega de McDonald; AVE: varianza extraída promedio; M: media; DE: desviación estándar

En la Tabla 4 se observan los índices de confiabilidad obtenidos mediante la prueba 
Omega de McDonald, de modo que el primer factor de Interacción negativa traba-
jo-familia tiene un índice de confiabilidad de .85, el segundo factor de Interacción 
negativa familia-trabajo tiene un índice de .745, el tercer factor de Interacción po-
sitiva trabajo-familia tiene un índice de .776, y el cuarto factor de Interacción posi-
tiva familia-trabajo tiene un índice de .829. En tal sentido, los factores representan 
consistencia interna adecuada, puesto que los valores se encuentran por encima 
de .70 confirmando la confiabilidad del instrumento (Nunnally y Bernstein, 1994). 

Discusión

El trabajo y la familia son dos campos fuertemente conectados, que pueden aca-
rrear ciertos conflictos en uno u otro escenario (Edwards y Rothbard, 2000). Este 
conflicto entre el trabajo y la familia ha sido estudiado inicialmente por Greenhaus 
desde mediados de 1980 (Greenhaus y Beutell, 1985; Greenhaus, Collins y Shaw, 
2003); fecha desde la cual se ha generado bastante evidencia empírica que indica 
que el conflicto trabajo-familia puede ser considerado un factor de riesgo psico-
social que predice la salud y el bienestar de los trabajadores (Keene y Quadagno, 
2004). 

En tal sentido, se han diseñado diversos instrumentos que evalúan el conflicto tra-
bajo-familia, siendo uno de los más usados el Cuestionario de Interacción Traba-
jo-Familia o Survey Work-Home Interaction – Nijmegen (SWING), diseñado por 
Geurts et al. (2005), y validado por Moreno et al. (2009) para población española. 
El objetivo de este estudio fue el análisis de las propiedades psicométricas de este 
instrumento, y nuestros resultados muestran que el cuestionario posee adecuados 
índices de validez y confiabilidad, que confirman la estructura interna de cuatro 
factores, reportada por Geurts et al. (2005) en Holanda, Lourel et al. (2005) en 
Francia, Moreno et al. (2009) en España, Bentazos y Rodríguez (2012) en México y 
Silvestre et al. (2019) en República Dominicana.   
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Ello daría cuenta también de que la estructura interna de este instrumento posee 
validez ecológica al ser recurrente en diversos países con culturas, en muchos ca-
sos, muy diferentes. Pero considerando que hemos aplicado la versión española, 
nos centraremos en los estudios que han trabajado con muestras hispanoparlantes. 
En ese sentido, en España el estudio de Moreno et al. (2009) reportó una estructura 
de cuatro factores con índices de confiabilidad adecuados cuyos valores se ubican 
ente .77 y .89 obtenidos mediante la prueba Alfa de Cronbach, mientras que en 
nuestro estudio .745 y .850, pero fueron calculados mediante la prueba Omega de 
McDonald. Sin embargo, considerando la prueba Omega de McDonald es más pre-
cisa que la prueba Alfa de Cronbach (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017), 
nuestros resultados con respecto a la confiabilidad también son satisfactorios.

En otro estudio también realizado en España, Romeo, Berger, Yepes-Baldó y Ra-
mos (2014), realizaron una nueva adaptación y validación de la versión española 
del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia mediante análisis factorial con-
firmatorio encontrando cuatro factores subyacentes y adecuados índices de vali-
dez convergente con variables como salud, conflicto, claridad de roles y apoyo del 
supervisor. De forma similar en el estudio de Silvestre et al. (2019) se reportó que 
la estructura interna del cuestionario SWING tenía cuatro factores con adecuados 
índices confiabilidad y validez convergente con las variables sobrecarga laboral, 
conflicto de rol, ambigüedad de rol, intenciones de abandono laboral, sintomato-
logía psicológica y satisfacción con la vida. En nuestro estudio no hemos analizado 
la validez de criterio, por lo que, en estudios posteriores con muestras peruanas, se 
debe profundizar en estas propiedades psicométricas del instrumento.

Por otro lado, en Perú, se estudiaron las propiedades psicométricas del SWING 
a una muestra de 343 trabajadores en una empresa minera de la Libertad, obte-
niéndose índices de validez y confiabilidad aceptables, y una buena consistencia 
interna, con valores que oscilan entre .825 y .892 para sus cuatro factores subya-
centes (Ingunza y Carrasco, 2019). Con el presente trabajo se aporta entonces con 
mayor evidencia empírica sobre las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Interacción Trabajo-Familia en una muestra del departamento de Apurímac, don-
de la población está dedicada a diversas actividades económicas, por lo que este 
instrumento podría ser empleado para el estudio y evaluación del conflicto traba-
jo-familia. Es necesario empero, analizar las propiedades psicométricas del cues-
tionario SWING en otras regiones del país para promover la medición del conflicto 
trabajo-familia o familia-trabajo, dado que la familia constituye una fuente de valor 
económico que merece ser estudiada en relación con diversos contextos laborales 
(Campiglio, 2015). Así pues, la satisfacción familiar tiene un impacto mensurable 
en diversos aspectos de la vida de las personas, incluyendo el del trabajo (Costa-Ball 
y Cracco, 2021). 
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Si bien este estudio ofrece nuevas evidencias sobre la validez y la confiabilidad del 
Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia en el Perú, deben analizarse sus pro-
piedades psicométricas en poblaciones representativas de otras regiones del país, 
profundizando en otros aspectos que no han sido considerados hasta la fecha como 
la validez convergente, divergente, discriminante, o la invarianza factorial y su ajus-
te con otros modelos psicométricos de carácter unidimensional o multidimensio-
nal. Parece ser, sin embargo, que esta prueba tiene una sólida estructura interna 
cuya validez de constructo ha sido corroborada en varias investigaciones alrededor 
del mundo. En consecuencia, puede ser empleada para valorar las relaciones entre 
el trabajo y la familia, tanto en sus aspectos positivos como negativos y de forma bi-
direccional, según los factores que la componen. Esperamos que este estudio pueda 
dar pie a investigaciones futuras sobre el conflicto familia-trabajo en el Perú.
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