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Resumen
El artículo analiza el efecto directo y modulador del apoyo familiar sobre el burnout en el conflicto entre la familia y
el trabajo en familias de clase media española, haciendo análisis separados en función del género para analizar mejor
las diferencias. Las relaciones directas muestran sobre todo en las mujeres, que el apoyo familiar se relaciona negativa-
mente con las dos subescalas del burnout. Respecto al papel amortiguador del apoyo familiar sobre los efectos del con-
flicto familia-trabajo se observan también diferencias de género: en los hombres como se esperaba, el apoyo reduce su
percepción de falta de autoeficacia, sin embargo, en las mujeres cuando el conflicto es por estrés o tensión, el apoyo es
positivo. Y si el conflicto es por tiempo, el apoyo es negativo, mostrando un efecto reverso. Estos resultados confirman
la importancia de atender a un conflicto que se perfila como un estresor importante y cada vez más prevalente en el ám-
bito de los servicios de asistencia social a las familias. Un estresor que ha aumentado su presencia como consecuencia
de la actual crisis económica.
Palabras clave: Conflicto trabajo-familia/familia-trabajo, conflicto por tiempo, conflicto por tensión, apoyo social fa-
miliar, burnout.

Abstract
The article analyses the direct and modulating effects of family support on burnout in the work-family conflict in
Spanish middle-class families. The analysis has been separated by gender in order to better examine differences. Direct
relationships in the data show that family support is negatively related to the two subscales of burnout, especially in
women. Regarding the buffer effect on work-family conflict, gender differences were found: in men, as expected,
support reduced the perception of lack of self-efficacy, however, in women, when the conflict was due to stress or
tension, the support had positive effects. If the conflict was due to time, a reverse effect could be found and support was
negative. These results confirm the importance of addressing a conflict that is emerging as a major stressor and
increasingly prevalent in the field of social services to families. It is a stressor that has increased its presence as a result
of the current economic crisis.
Keywords: Work-family/family-work conflict, conflict in time, conflict in tension, social family support, burnout.
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Introducción
En la crisis económica actual, la institución fa-
miliar se ha visto profundamente afectada. Hay
varios factores que influirán de forma decisiva
en el grado de vulnerabilidad de las familias,
incluyendo el tipo de empleo o el desempleo
de los padres, los problemas de salud, el con-
flicto generacional e intergeneracional, el
abandono escolar, etc. De manera específica
en este artículo, entre los muchos riesgos y
desafíos que enfrentan las familias actualmen-
te, constatamos que el conflicto entre familia y
trabajo se ha convertido en uno de los cinco
riesgos principales emergentes en el mundo
del trabajo (Agencia Europea para la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, 2009). Este conflic-
to afecta a un gran número de familias y cata-
liza numeras situaciones de exclusión social.
La literatura existente al respecto nos dice que
varones y mujeres parecen afrontarlo de forma
diferente.

En el estudio del conflicto entre la familia y
el trabajo vamos a analizar el papel que juega,
en la vulnerabilidad de las familias de clase
media en España, un colectivo cuya movilidad
social descendente ha aumentado, en gran par-
te debido al periodo de crisis que atravesamos.

1. Familias y Trabajo Social
Una cuestión de necesario abordaje en la disci-
plina del Trabajo Social es la evaluación de las
familias con las que se trabaja, especialmente
en estos momentos de crisis económica. Según
el Informe FOESSA, 2007-2009 (Renes,
2009), el 12, 8 por ciento de hogares ha pasa-
do de una situación de inclusión a verse afec-
tados por diferentes procesos de exclusión so-
cial. Una de las problemáticas más frecuentes
que les afecta es el conflicto entre la familia y
el trabajo, 1 de cada 3 trabajadores en países,
como España, Grecia o Letonia, manifiesta
sentirse insatisfecho respecto a la conciliación
de la familia y el trabajo (Encuesta de Calidad
de Vida Europea, 2012). En sociedades labora-
les como las nuestras, el rol de trabajador/a y
el rol de padre, madre, pareja, hijo, hija, etc.,
no siempre resulta compatible con los roles
productivos, y muchos de los conflictos dentro
de las familias tienen su origen precisamente
en esa dificultad.

Las necesidades del grupo familiar se pue-
den clasificar en una serie jerárquica de etapas

en orden de importancia. La clasificación de
Kilpatrick (2008) además de esta jerarquía, nos
ofrece directrices para el tipo de evaluación e
intervención que debe llevarse a cabo en la
perspectiva del Trabajo Social con familias,
que pueden clasificarse en cuatro niveles: el
nivel 1 de la jerarquía se refiere a las necesida-
des básicas de las familias, y se relaciona con
los requisitos esenciales para la supervivencia
y el bienestar. En el nivel 2, encontramos qué
las familias son capaces de cumplir con sus
funciones básicas relacionadas con la seguri-
dad, la estabilidad y la crianza aunque tenga
serios problemas para establecer los límites y
mantener su autoridad.

Es en las familias de nivel 3 y 4, clasifica-
das como de clase media española, donde se va
a centrar este artículo. En el nivel 3, la estruc-
tura familiar mínima está garantizada. Sin em-
bargo, el conflicto surge por el tipo de relacio-
nes familiares. El trabajador social identifica a
menudo el nivel y la capacidad de superviven-
cia de estas familias como «apropiado» desde
un punto de vista funcional. Sin embargo, se
puede encontrar todo un entramado de estrate-
gias defensivas arraigadas en la familia, donde
la interacción es con frecuencia de tipo domi-
nante, y deja muy poco espacio para la nego-
ciación. Al intervenir en el nivel 3 familiar, los
trabajadores sociales anticipan una «oposición
fuerte» sobre todo si la intervención se dirige a
modificar patrones relacionales, profundamen-
te arraigados e internalizados (López Peláez,
2010). En el nivel 4, las familias tienen necesi-
dades básicas satisfechas y los límites y las es-
tructuras son más o menos claros y satisfacto-
rios. Las necesidades que se presentan en este
nivel son de diferente orden. Implican por
ejemplo, un nivel más alto de conciencia de la
familia, de uno mismo, de los bienes existen-
tes, o una mayor autonomía con respecto a los
miembros de la familia.

Nuestra investigación, como hemos indi-
cado, se centrará en un grupo de familias con
un nivel educativo intermedio-alto (estudios
universitarios), donde tanto el varón como la
mujer tienen un empleo remunerado. Elegi-
mos este tipo particular de familia por dos ra-
zones: en primer lugar, estas familias las se
suele olvidar la literatura española (la investi-
gación sobre familias en el ámbito del Traba-
jo Social se centra por lo general, en los casos
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sociales más graves de exclusión). Y en se-
gundo lugar, porque cuando estas familias so-
licitan asistencia de los Servicios Sociales pa-
ra resolver sus problemas, como rupturas
familiares, desempleo u otros factores socia-
les, los proveedores de servicios encuentran a
menudo problemas asociados, entre ellos, uno
de alta prevalencia: el conflicto entre la fami-
lia y el trabajo.

2. Conflicto versus apoyo familiar
El conflicto familia-trabajo se ha estudiado

en una aproximación bidireccional (Ayman y
Antani, 2008) que distingue entre el conflicto
del trabajo para la familia (CTF) y el conflicto
de la familia para el trabajo (CFT). En este
sentido, la investigación metaanalítica encuen-
tra una mayor prevalencia del conflicto del tra-
bajo para la familia (Kossek y Ozeki, 1999;
Boyar, Maertz y Pearson, 2005; Mesmer-Mag-
nus y Viswesvaran, 2005), que se explica fun-
damentalmente por dos razones: 1) porque el
trabajo es el sustento económico de las fami-
lias; 2) porque las demandas familiares pueden
resolverse con mayor flexibilidad y autonomía
que las laborales. Los meta-análisis apuntan a
que la influencia del conflicto entre la vida la-
boral y la familiar está modulada por el género
y el peso de los roles sociales (Korabik, McEl-
wain y Chappell, 2008). Una de las explicacio-
nes más acreditadas en el tiempo que apoyan
esta influencia es la hipótesis de los límites
permeables asimétricos (Pleck, 1977). Plantea
que las relaciones no son similares en ambos
sexos y que el conflicto del trabajo para la fa-
milia es mayor en el caso de los varones, por-
que hay una mayor permisividad a que el traba-
jo interfiera en su vida familiar. Por el
contrario, las mujeres experimentan más el
conflicto de la familia con el trabajo, pues las
creencias respecto a sus roles son más fuertes,
sobre todo si tienen hijos (Parasuraman, Gre-
enhaus y Granrose, 1992). En línea con estos
resultados en España, autores como Cantera,
Cubells, Martínez, Blanch y Josep (2009) en-
cuentran que las mujeres valoran más la insti-
tución familiar, lo que coincidiría con su rol
social.

En cuanto al apoyo social, se considera un
elemento clave para entender la relación entre
el estrés y la salud. El apoyo social para el des-
empeño laboral puede venir de la familia y del

propio ámbito laboral, y su influencia se mani-
fiesta el modelo de respuestas de los emplea-
dos a los estresores, y dentro de estos últimos,
al conflicto entre las demandas laborales y fa-
miliares (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Da-
yan y Schwartz, 2002). Aun así, los metaanáli-
sis encuentran relaciones débiles entre el
apoyo social y el estrés (Viswesvaran, Sán-
chez, Fisher, 1999) y consideran que puede ha-
ber variables moduladoras que estén influyen-
do y reduzcan su efecto. En la misma
dirección, los estudios sobre conflicto entre fa-
milia, trabajo y apoyo también señalan la in-
fluencia de terceras variables. Por ejemplo,
Matthews, Bulger y Barnes-Farrell (2010) en-
cuentran que el apoyo familiar se relaciona ne-
gativamente con el conflicto de la familia con
el trabajo, aunque sobre todo en personas de
mediana edad, probablemente debido a las de-
mandas de cuidado de los hijos. Para Green-
haus y Beutell (1985) el apoyo mejora la salud,
bien reduciendo directamente el conflicto, o
bien amortiguando su efecto. En cncreto, res-
pecto al apoyo para un desempeño laboral sa-
ludable, el metaanálisis de Halbesleben (2006)
muestra vínculos directos y significativos con
las tres dimensiones del burnout. En cuanto al
efecto modulador de la ayuda, Witt y Carlson
(2006) encuentran que el apoyo organizacional
percibido modula los efectos de la interferen-
cia de la familia sobre el trabajo, de forma que
si el apoyo es alto apenas influye, pero cuando
es bajo tienen lo desempeñan peor quienes pre-
sentan más interferencias. Sin embargo, no he-
mos encontrado trabajos sobre cómo influye el
apoyo familiar en las situaciones de elevado
conflicto entre familia y trabajo; ni que anali-
cen las diferencias de género, como se ha reco-
mendado (Halbesleben, 2006). Con las eviden-
cias planteadas las hipótesis de este estudio
son las siguientes:

Hipótesis 1: El apoyo de la familia se rela-
cionará directa y negativamente con las tres di-
mensiones del burnout.

Hipótesis 2: El apoyo de la familia ejercerá
un papel modulador entre el conflicto entre fa-
milia y trabajo y el burnout, de forma que
amortiguará sus efectos negativos, pero sólo
cuando se den elevados niveles de conflicto.

Además se han realizado análisis separados
para abordar las posibles diferencias debidas al
género.
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3. Método

3.1. Participantes y procedimiento
La muestra es incidental y se recogieron datos
en todo el Estado español. Para ello se utilizó
un cuestionario y actuaron como encuestado-
res los alumnos de doctorado de un curso sobre
esta temática. A los participantes se les garan-
tizó la confidencialidad de los datos aportados.
La muestra está compuesta por 427 personas
que son miembros de «familias de dos carre-
ras», el 51,2 por ciento mujeres. La media de
edad es de 38.3 años (DT = 9.56) y oscila en-
tre los 21 y los 64 anos. Casi dos tercios de la
muestra tienen estudios universitarios. No hay
diferencias significativas entre varones y mu-
jeres en número de hijos (Chi Cuadrado = .62;
p < .96), ni nivel de estudios (Chi Cuadra-
do = 6.70; p < .24). En cuanto a los ingresos
brutos anuales por pareja, el 16,7 por ciento
gana menos de 20.000 euros, el 51,6 recibe in-
gresos entre 20.000 euros y 40.000 euros y el
31,7 por ciento tiene ingresos superiores a
40.000 euros anuales1.

3.2. Medidas
El formato de respuesta de todas las varia-

bles evaluadas es una escala Likert de 7 pun-
tos. Para evaluar el conflicto se han utilizado el
cuestionario Conflicto trabajo-familia de Carl-
son, Kacmar y Williams (2000), concretamen-
te las cuatro escalas que combinan las dos di-
recciones del conflicto del trabajo con la
familia y de la familia con el trabajo, y las dos
dimensiones del conflicto: por tiempo y por
tensión. Para estudiar el apoyo familiar se uti-
lizó una reducción de la adaptación al castella-
no de Osca y Martínez-Pérez (2002) del inven-
tario de Apoyo familiar para trabajadores
(King, Mattimore, King y Adams (1995) com-
puesta por 8 ítems. Por último, se ha utilizado
el inventario de burnout de Maslach, Jackson,
y Leiter (1996), adaptado al castellano por Gil-
Monte (2002) y sus tres subescalas: agota-
miento emocional (por ejemplo, ítem «Debido
a mi trabajo me siento emocionalmente agota-
do»), cinismo (por ejemplo, ítem «Dudo de la
importancia de mi trabajo») y falta de autoefi-

cacia personal (por ejemplo, ítem «Pienso que
no estoy haciendo una contribución significati-
va a los objetivos de mi empresa»). Las pun-
tuaciones medias, las fiabilidades y las corre-
laciones entre variables para varones y mujeres
se representan en la Tabla 1.

3.3. Resultados
Para someter a prueba las hipótesis del es-

tudio y comprobar las relaciones entre conflic-
to, apoyo familiar y burnout, se han llevado a
cabo ecuaciones de regresión jerárquica, según
se recomienda, para determinar el efecto de
interacción (Zedeck, 1971; Cohen, Cohen,
West y Aiken, 1983). Se han realizado tres
ecuaciones de regresión, una para cada dimen-
sión del burnout. Las variables independientes
se han incluido mediante el procedimiento de
Introducción, en tres bloques: en el primero se
introducen los cuatro tipos de conflicto, en el
segundo el apoyo familiar (hipótesis 1) y, en el
tercero, las interacciones entre los cuatro tipos
de conflicto y el apoyo (hipótesis 2). Las ecua-
ciones de regresión se han hecho para varones
y mujeres, lo que permite analizar las diferen-
cias entre ambos.

Como se puede observar en la Tabla 2, en la
primera ecuación y tomando como variable de-
pendiente el agotamiento emocional en los va-
rones, se ve que el primer bloque con las su-
bescalas del conflicto ofrece valores
significativos (F = 11.71; p < .001) y explica
el 17,3 por ciento de su varianza, aunque sólo
alcanzan la significación los relativos a la ten-
sión, en las dos direcciones: trabajo-familia
(β = .22; p < .01) y familia-trabajo (β = .32;
p < .001). En el segundo bloque el apoyo fami-
liar no es significativo (β = .06; p > .05), y en
el tercero, ninguna interacción alcanza la signi-
ficación mínima. Los resultados, para la pre-
dicción del agotamiento emocional en las mu-
jeres, muestran que el primer bloque explica el
26,9 por ciento de la varianza (F = 20.13;
p < .001) y resultan significativos el conflicto
trabajo-familia por tiempo (β = .17; p < .05),
el conflicto trabajo-familia por tensión
(β = .38; p < .001) y el conflicto familia-traba-
jo por tensión (β = .14; p < .05). El segundo

1 Dado que los ingresos de familias de clase media en España oscilan entre 18,000 euros (media baja) y
60,000 euros (medio superior). Podemos afirmar que la muestra se compone principalmente de familias cla-
se media.



Cuadernos de Trabajo Social 257
Vol. 26-2 (2013) 253-264

Sagrario Segado et al. Trabajo Social con familias y conflicto familia-trabajo

Variables
Varones Mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8

X DT X DT

1
Conflicto Trabajo-

*

Familia Tiempo
4.34 1.92 3.28 1.64 0.81** 0.25** 0.54** 0.18** 0.01** 0.39** 0.22** –0.03**

2
Conflicto Familia-

Trabajo Tiempo
2.07 1.24 2.24 1.35 0.09** 0.74** 0.29** 0.48** –0.27** 0.20** 0.18** 0.16**

3
Conflicto Trabajo-

*

Familia Tensión
3.48 1.74 3.19 1.62 0.43** 0.13** 0.79** 0.20** –0.11** 0.48** 0.24** 0.08**

4
Conflicto Familia-
Trabajo Tensión

2.02 1.27 2.42 1.56 0.02** 0.36** 0.22** 0.87** –0.39** 0.23** 0.23** 0.22**

5 Apoyo Familiar 5.25 0.97 4.85 1.14 0.04
**

–0.22** –.11*
*

–0.42** 0.72**
–0.20** –0.24** –0.22**

6
Agotamiento 
Emocional

3.26 1.56 3.50 1.68 0.24** 0.05** 0.35** 0.29** –0.07** 0.85** 0.62** 0.17**

7 Cinismo 3.21 1.42 3.29 1.44 0.04
**

0.05
**

0.26** 0.30** –0.19*
*

0.45** 0.77**
0.34**

8
Falta de 

autoeficacia
2.29 0.95 2.36 0.97 –0.16** –0.04** –0.08** 0.13** –0.13** 0.15** 0.46** 0.73**

Tabla 1. Descriptivos, fiabilidades, correlaciones entre variables y fiabilidad.
* p < 0.05; ** p < 0.01. Escala de respuesta: 1-7. La fiabilidad de las escalas en la diagonal. Datos de los
varones por debajo de la diagonal, y de las mujeres por encima de la diagonal.

β F ΔR2

VARONES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) 0.11*** 11.71*** .19***
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) –0.12***
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) 0.22***
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) 0.32***

2.º Apoyo familiar (AF) 0.06*** 9.42*** 0.00***

3.º AF*TFT 0.06*** 0.54*** 0.01***
AF*FTT –0.10***
AF*TFS 0.03***
AF*FTS 0.05***

MUJERES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) 0.17*** 20.21*** 0.27***
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) –0.01***
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) 0.38***
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) 0.15***

2.º Apoyo familiar (AF) –0.19*** 17.21*** 0.01***

3.º AF*TFT 0.03*** 9.55*** 0.00***
AF*FTT –0.01***
AF*TFS 0.03***
AF*FTS –0.03***

Tabla 2. Resultados de las ecuaciones de regresión para predecir el agotamiento emocional en varones y
mujeres.
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.



258 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 26-2 (2013) 253-264

Sagrario Segado et al. Trabajo Social con familias y conflicto familia-trabajo

bloque con el apoyo (β = –.18; p < .05) tam-
bién es significativo (F = 17.21, p < .001), pe-
ro no lo son las interacciones del tercer bloque.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de
la predicción de las puntuaciones de cinismo.
Como se puede apreciar para los varones, el
primer bloque resulta significativo (F = 7.98;
p < .001), y explica el 14.2 por ciento de la va-
rianza. En este caso sólo resultan significativos
los conflictos basados en la tensión en las dos
direcciones: trabajo-familia (β = .19; p < .01)
y familia-trabajo (β = .31; p < .001). El segun-
do bloque alcanza la significación (β = .15;
p < .05), aunque no llega a aumentar el porcen-
taje de varianza explicada respecto al paso an-
terior y, lo mismo sucede con el tercer bloque.
Para las mujeres, los resultados muestran que
el primer bloque resulta significativo
(F = 6.13; p < .001) y explica el 10,9 por cien-
to de la varianza del cinismo, pero sólo contri-
buye el conflicto familia-trabajo por tensión
(β = .16; p < .05). En el segundo bloque, el
apoyo familiar también alcanza la significa-
ción (β = –.23; p < .05), pero en el tercer blo-

que ninguna de las interacciones alcanza valo-
res significativos.

La Tabla 4 representa los resultados de la
predicción de las puntuaciones de falta de au-
toeficacia personal. Como se puede observar
para los varones, el primer bloque es significa-
tivo (F = 2.57; p < .05), aunque sólo contribu-
ye a la significación el conflicto familia-traba-
jo por tensión (β = .12; p < .05). El segundo
bloque también es significativo (F = 2.34;
p < .05), pero el apoyo no aumenta la varianza
explicada. En el tercer bloque, aparece una
interacción significativa, entre el conflicto fa-
milia-trabajo por tiempo y el apoyo familiar
(β = –.134; p < .05). En la Figura 1 se com-
prueba que los niveles más elevados de falta de
eficacia se dan en situaciones de escaso apoyo
familiar, sin embargo y como se esperaba,
aquellos sujetos que se sienten más apoyados
por su familia se perciben más eficaces, pero
sobre todo si tienen un alto conflicto familia-
trabajo por tiempo.

En las mujeres del primer bloque sólo re-
sulta significativo el conflicto familia-trabajo

β F ΔR2

VARONES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) –0.04*** 7.98*** 0.14***
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) –0.09***
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) 0.19***
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) 0.31***

2.º Apoyo familiar (AF) –0.12*** 6.63*** 0.00***

3.º AF*TFT –0.02*** 4.02*** 0.01***
AF*FTT –0.02***
AF*TFS 0.10***
AF*FTS 0.01***

MUJERES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) 0.10*** 6.13*** 0.11***
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) 0.03***
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) 0.12***
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) 0.16***

2.º Apoyo familiar (AF) –0.23*** 6.36*** 0.02***

3.º AF*TFT –0.07*** 3.91*** 0.01***
AF*FTT –0.02***
AF*TFS 0.07***
AF*FTS –0.08***

Tabla 3. Resultados de las ecuaciones de regresión para predecir el cinismo en varones y mujeres.
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
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β F ΔR2

VARONES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) –.07** 2.57*** .03**
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) –.06**
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) –.03**
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) .13**

2.º Apoyo familiar (AF) –.09** 2.34*** .00**

3.º AF*TFT .08** 2.33*** .04**
AF*FTT –.13**
AF*TFS .02**
AF*FTS –.01**

MUJERES

1.º Conflicto Trabajo-Familia Tiempo (TFT) –.08** 3.75*** .05**
Conflicto Familia-Trabajo Tiempo (FTT) .05**
Conflicto Trabajo-Familia Tensión (TFS) .06**
Conflicto Familia-Trabajo Tensión (FTS) .12**

2.º Apoyo familiar (AF) –.11** 3.28*** .01**

3.º AF*TFT .14** 3.68*** .05**
AF*FTT .02**
AF*TFS –.11**
AF*FTS .04**

Tabla 4. Resultados de las ecuaciones de regresión para predecir la falta de eficacia en varones y mujeres.
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

Figura 1. Interacción del apoyo familiar por el conflicto familia-trabajo por
tiempo en el grupo de varones
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por tensión (β = .12; p < .01); en el segundo, el
apoyo familiar también es significativo
(β = –.11; p < .05) y aparecen dos interaccio-
nes del tercer bloque (F = 3.68, p < .001): el
conflicto trabajo-familia por tensión por el
apoyo familiar (β = –.11; p < .01) y el conflic-
to trabajo-familia por tiempo por el apoyo fa-
miliar (β = .14; p < .01).

La Figura 2 muestra que las mujeres pre-
sentan menos eficacia con elevado conflicto
familia-trabajo por tensión y escaso apoyo, sin
embargo y como se esperaba en situación de
elevado conflicto, el apoyo familiar actúa redu-
ciendo de forma significativa su percepción de
falta de eficacia personal.

Sin embargo, en la Figura 3 se observa que,
cuando el conflicto es bajo, el apoyo familiar
apenas influye en sentimiento de falta de efica-
cia; pero cuando el conflicto es elevado, aque-
llas mujeres que se sienten más apoyadas son
las que se perciben menos eficaces, con lo que
el apoyo ejercería un efecto reverso.

4. Resultados
El objetivo de este trabajo es analizar el papel
de apoyo familiar en el burnout y, concreta-

mente se han puesto a prueba dos hipótesis: la
influencia directa y negativa del apoyo familiar
sobre el burnout y la interacción del apoyo fa-
miliar con el conflicto familia-trabajo. La
interacción significaba que un elevado apoyo
amortiguaría los efectos negativos de elevados
niveles de conflicto. Además, y dado que des-
de diferentes perspectivas teóricas, la investi-
gación recomienda considerar el género en las
relaciones analizadas, por ello se han efectua-
do análisis separados para varones y mujeres
(o viceversa) buscando identificar patrones po-
sibles de respuesta.

Los análisis confirman la primera hipótesis,
que predecía una relación directa y negativa
entre el apoyo familiar y las tres dimensiones
del burnout, y se observan diferencias en fun-
ción del género. En línea con la bibliografía re-
visada, son las mujeres las que más se benefi-
cian del apoyo familiar probablemente, como
se ha señalado, por coincidir con su rol social
(Westman y Etzioni, 2002). Los resultados
muestran que en las mujeres el apoyo familiar
se relaciona negativamente con las tres dimen-
siones del burnout, mientras que en los varo-
nes sólo se aprecia una correlación negativa

Figura 2. Interacción del apoyo familiar por el conflicto trabajo-familia por
tensión en el grupo de mujeres
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con el cinismo, y de menor magnitud. No obs-
tante, cabe destacar que los varones responden
que se sienten mucho más apoyados por su fa-
milia que ellas.

La hipótesis segunda —el apoyo amortigua
los elevados niveles de conflicto familia-traba-
jo— se ha corroborado en tres ocasiones, en
todas ellas explica la reducción de la percep-
ción de autoeficacia personal. En los varones,
como era de esperar, cuando el conflicto se de-
be a la interferencia de la familia en el trabajo
y a la falta de tiempo, el apoyo familiar reduce
su percepción de autoeficacia personal. La se-
gunda y la tercera interacción significativas se
observan en el grupo de mujeres y en ambos
casos para explicar el conflicto en la dirección
del trabajo a la familia. A ellas el apoyo fami-
liar les ayuda o no, dependiendo de que el con-
flicto se deba a una cuestión de tiempo o de
tensión. En el primer caso, es decir si es por
falta de tiempo, el apoyo familiar no mejora su
situación, sino que tiende a aumentar su per-
cepción de falta de autoeficacia, dándose por
lo tanto un efecto reverso como se encuentra
con otros tipos de estresores y de apoyo (Kahn
y Byosiere, 1992). Sin embargo, en el caso de

que el conflicto se deba a la falta de tiempo, el
apoyo familiar como se planteó, ha ejercido un
efecto positivo.

No obstante, convendría que hacer dos ma-
tizaciones respecto a las interacciones. Como
se ha señalado para identificar interacciones
significativas es importante que las puntuacio-
nes en las variables estén por encima de los va-
lores medios (Cohen et al., 1983). Esto expli-
caría que sólo hayan resultado significativas
las interacciones relativas a las dimensiones
del conflicto que van en la dirección del traba-
jo a la familia, que son las que han mostrado
puntuaciones más elevadas. Por otra parte, que
las interacciones no se hayan encontrado en las
dimensiones centrales del burnout, agotamien-
to emocional y cinismo, pero sí en la percep-
ción de falta de autoeficacia podría deberse a
que, como se ha señalado (Schaufeli y Bakker,
2004), no es una dimensión más del mismo.
Según esto, nuestros resultados mostrarían que
el apoyo familiar actuaría directamente sobre
las dimensiones centrales del burnout agota-
miento emocional y cinismo, sobre todo en las
mujeres, mientras que funcionaría como mo-
dulador en la percepción de la reducción de la

Figura 3. Interacción del apoyo familiar por el conflicto trabajo-familia por tiempo
en el grupo de mujeres
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autoeficacia personal.
Otro de resultado destacable es que, en to-

dos los análisis realizados, las variables predic-
toras permiten explicar mucha más varianza en
el grupo de mujeres que en el de varones. Fren-
te a los planteamientos que hablan de la seg-
mentación entre los ámbitos familiar y laboral,
en nuestros análisis constatamos relaciones
pues el apoyo familiar repercute positivamente
en el burnout, aunque más a las mujeres que a
los varones. No podemos constatar esta infor-
mación con trabajos, ya que la mayoría no dis-
tingue en función del género, como indica el
meta-análisis de Amstad, Meier, Fasel, Elfe-
ring y Semmer (2011). En este sentido cree-
mos que nuestros resultados abren una vía que
conviene seguir explorando.

5. Conclusiones
Los resultados muestran que el conflicto entre
la familia y el trabajo es cada vez más frecuen-
te entre las familias españolas. El perfil de las
familias excluidas en España ha cambiado sus-
tancialmente si miramos los últimos datos dis-
ponibles en el período 2007-2009 (Renes
2009). Aunque las intervenciones de los Servi-
cios Sociales en los años anteriores a 2007 se
han centrado fundamentalmente en el nivel 1 y
2 de familias, las más recientes encuentran fa-
milias con un perfil diferente como resultado
de la crisis. En concreto, nos referimos a las fa-
milias donde la estructura básica familiar está
garantizada, pero cuyo funcionamiento rela-
cional dista de ser «el adecuado». Y precisa-
mente, porque estas familias están acostum-
bradas a una vida estructurada, el ataque
también estructural que sufren, derivado del
conflicto familia-trabajo tiene un impacto aún
más negativo sobre ellos. Por otra parte, debi-
do a que están acostumbrados a proporcionar a
sus hijos la atención suficiente, la imposibili-
dad de continuar prestando dicha asistencia
cuando acceden a la zona de exclusión, consi-
gue fracturar aún más la estructura familiar.

Como hemos visto, el estrés causado por el
conflicto trabajo-familia se asocia con el ago-
tamiento, tanto en varones como en mujeres.
Sin embargo, una vez más, este conflicto se

percibe más como una cuestión relativa a las
mujeres y no tanto a los varones (Stier, Lewin-
Epstein, y Braun, 2012). A la luz de estos re-
sultados, es importante destacar dos temas que
son relevantes para este estudio. El primero se
refiere a la metodología, específicamente la
distinción de género en las relaciones entre es-
te conflicto, el apoyo familiar, el carácter bidi-
reccional de dicho conflicto (el conflicto de del
trabajo a la familia y el conflicto de la familia
al trabajo) y sus dimensiones (tiempo y el es-
trés). Se han llevado a cabo muy pocos estu-
dios de este tipo, creemos que el presente estu-
dio, ha puesto de manifiesto una serie de
relaciones interesantes en este sentido. La se-
gunda cuestión se refiere a la posibilidad de
generalizar estos datos en los procesos de eva-
luación en el campo del trabajo social familiar,
en particular en la evaluación de las familias
clasificadas como «normales» por los servi-
cios sociales, y que sin embargo representan el
mayor porcentaje de servicios/intervenciones
realizadas (SIUSS, 2009). Los resultados son
concluyentes y significativos: el estrés en el
ámbito familiar afecta al dominio de trabajo, y
esto ocurre tanto en varones como en mujeres.
Pocos estudios han señalado la necesidad de
programas en Servicios Sociales dirigidos a la
conciliación de trabajo y familia y, para reite-
rarlo, los datos de este estudio apoyan esta con-
vocatoria. En este contexto, tanto en la literatu-
ra revisada como en los resultados de este
estudio se ha demostrado que el apoyo de la fa-
milia actúa como un amortiguador para el des-
empeño de roles en el trabajo y en la familia
que resultan mutuamente excluyentes. El apo-
yo familiar (es decir, el apoyo de los socios, los
abuelos y la familia extensa, que ayuda en el
cuidado de los niños, las redes de amigos, etc.)
mitiga el cansancio emocional, el cinismo y los
sentimientos de ineficacia. En particular, este
apoyo, reduce el estrés en las mujeres y alivia
la falta de tiempo de los varones. Desde la
perspectiva del trabajo social familiar, la con-
secuencia es clara: es necesario fortalecer el
apoyo familiar mediante el diseño de estrate-
gias para hacer que ese apoyo resulte eficaz a
todos los niveles.
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