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Resumen

Ante el nuevo escenario ocasionado por el periodo de confinamiento, los centros educati-
vos y los docentes tuvieron que reconducir sus modelos formativos desde diferentes aspec-
tos, entre ellos las tareas escolares. Este estudio descriptivo-inferencial, transversal, no 
experimental y de corte cuantitativo tiene como objetivo principal identificar la cantidad, 
la dificultad y las tipologías de las tareas escolares desarrolladas en periodo de confinamien-
to en función del tipo de centro, de la etapa y de la presencia de necesidades educativas, 
contando con una muestra de 1.787 familias. Los resultados muestran que, según la per-
cepción de los progenitores, durante el confinamiento los deberes escolares se han carac-
terizado por una mayor cantidad, dificultad, individualización y tecnologización de los 
mismos. En relación con las variables escolares, la etapa educativa guarda una importante 
significación con la percepción de la dificultad, la cantidad y las modalidades de tareas 
académicas. Además, la presencia de necesidades específicas de apoyo educativo influye en 
la dificultad y la titularidad del centro en el ejercicio de trabajos individuales o grupales. 
A modo de conclusión, se remarca la necesidad de asesorar a las familias de Educación 
Secundaria y de dotar de una mejor formación a los docentes en cuanto al uso de los 
deberes escolares en referencia al alumnado con necesidades educativas. 

Palabras clave: deberes; enseñanza a distancia; familia; relación entre profesor y alumno

Resum. Influència del context escolar en les tasques que calia realitzar a casa durant la 
covid-19: percepció familiar

Davant del nou escenari ocasionat pel període de confinament, els centres i els docents 
van haver de reconduir els seus models educatius des de diferents aspectes, entre els quals 
hi havia les tasques escolars. Aquest estudi descriptivoinferencial, transversal, no experi-
mental i de tall quantitatiu té com a objectiu principal identificar la quantitat, la dificultat 
i les tipologies de les tasques escolars desenvolupades en període de confinament en funció 
del tipus de centre, de l’etapa educativa i de la presència de necessitats educatives comptant 
amb una mostra de 1.787 famílies. Els resultats revelen que, segons la percepció dels pro-
genitors, durant el confinament els deures escolars s’han caracteritzat per una quantitat, 
una dificultat, una individualització i una tecnologització més grans. Pel que fa a les 
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variables escolars l’etapa educativa hi té una significació important amb la percepció de la 
dificultat, la quantitat i les modalitats de tasques escolars. A més, la presència de necessitats 
educatives especials influeix en la dificultat i la titularitat del centre en l’exercici de tasques 
individuals o grupals. Com a conclusió, es remarca la necessitat d’assessorar les famílies 
d’educació secundària i dotar els docents d’una millor formació quant a l’ús de deures 
escolars amb l’alumnat que presenta necessitats educatives.

Paraules clau: deures; aprenentatge a distància; família; relació entre professor i alumne

Abstract. Influence of the school context on homework during Covid-19: Families’ perceptions

Faced with the new scenario caused by the period of lockdown, schools and teachers had 
to redirect their education methods with regard to different aspects, including homework. 
The main objective of this descriptive-inferential, cross-sectional, non-experimental and 
quantitative study is to identify the quantity, difficulty and types of homework done dur-
ing the period of lockdown, according to the type of centre, stage of education and the 
presence of educational needs, with a sample of 1,787 families. The results show that 
parents perceive that homework during lockdown was characterised by a greater quantity, 
difficulty, individualisation and technologization. Regarding school variables, the stage 
of education significantly modifies the perception of the difficulty, quantity and types of 
homework. Moreover, the presence of special educational needs influences the difficulty, 
and ownership of the centre influences the exercise of individual or group tasks. In conclu-
sion, the need is highlighted for families to be counselled in Secondary Education and for 
teachers to receive better training with regard to homework for pupils with special educa-
tional needs. 

Keywords: homework; distance learning; family; teacher-pupil relationship

1. Introducción

La polémica sobre los deberes escolares ha estado siempre presente en el dis-
curso educativo (Fernández-Freire et al., 2019), pero la situación experimen-
tada por la pandemia relativiza el aprendizaje cognitivo-curricular y prioriza 
otras necesidades de índole emocional, existencial y personal, abriendo nue-
vamente un intenso debate sobre las mismas. La pedagogía del cuidado se 
impone, como nunca antes lo había hecho, a la académica (Chao-Rebolledo, 
2022), haciendo necesaria una revisión de los aspectos conceptuales y organi-
zativos de las tareas escolares. 

Durante el cierre de la presencialidad, para mantener la continuidad del 
aprendizaje y las tareas desde casa, los docentes debieron planificar atendiendo 
a los recursos y a las circunstancias del entorno, y las familias y el alumnado 
tuvieron que dotarse de nuevas herramientas (Muñoz-Moreno y Lluch-Molins, 
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2020). La urgencia por abordar los contenidos disciplinares, así como por 
cualificar y garantizar la competencia digital docente necesaria, los llevó a 
descuidar la preparación profesional para mejorar la comunicación entre fami-
lias, centros educativos y alumnado (Clausen et al., 2020), así como para la 
adecuada implementación de los deberes escolares en las aulas inclusivas, situa-
ción que ya estaba presente desde antes de la pandemia (Carr, 2013).

Del mismo modo, se demostró el analfabetismo pedagógico y el escaso 
conocimiento de la enseñanza virtual del contexto familiar, a pesar de la gran 
inmersión tecnológica existente en las sociedades actuales, por lo que se vieron 
«muy limitadas, por no decir imposibilitadas y/o incapacitadas, para atender 
a las tareas virtuales de sus hijos» (Hortigüela-Alcalá et al., 2020, p. 354). Los 
progenitores tuvieron que conciliar sus obligaciones personales, entre las que 
se incluían las laborales, junto a la implicación educativa que requerían los 
menores (Hodgson y Ramaekers, 2021), bajo la premisa de que su participa-
ción en las tareas escolares aportaba grandes beneficios (Tristán et al., 2021).

El hecho de que el lugar de realización de los deberes sea preferentemente 
el hogar ha contribuido a que las críticas recaigan sobre los progenitores como 
los principales responsables de su supervisión y realización, pero generalmen-
te no se cuestiona el modelo pedagógico que guía su actuación (Díaz-Masmu-
ta y Vargas-Rosero, 2022). Es el propio centro escolar quien recurre a las tareas 
académicas para salir del entorpecimiento que supone la saturación de datos 
que vuelve lento y farragoso el aprendizaje (Kohn, 2013), enredando a las 
familias en el acompañamiento responsable de los hijos y colapsando el tiem-
po de vida familiar, hasta el punto de que algunos progenitores deben indagar 
y estudiar los contenidos en internet para poder brindar la ayuda al menor 
(Bazán-Ramírez et al., 2022).

Atendiendo a la revisión de la literatura existente, algunos de los aspectos 
organizativos que los docentes deberían contemplar son la cantidad y la difi-
cultad de los deberes, así como su tipología, es decir, si son de índole indivi-
dual, grupal o digital. En consonancia, Hornby y Lafaele (2011) incluyen en 
su modelo factores sociales (económicos, políticos, históricos y demográficos); 
escolares (género, edad, necesidades educativas, etapa, etc.); familiares (género, 
nacionalidad, expectativas, etc.), y referentes a la relación entre ambas institu-
ciones (finalidad educativa, actitudinal, dificultades comunicativas e idiomá-
ticas, de conciliación de horarios, etc.). Sin lugar a dudas, nos encontramos 
ante un constructo complejo, por la diversidad de contextos implicados y la 
multitud de variables que influyen en él.

En lo que respecta a la cantidad de deberes, no existe una norma consen-
suada sobre el volumen adecuado de estos, pues requiere tener en cuenta la 
edad, la capacitación, la disponibilidad de tiempo, el aprovechamiento de las 
horas y otras variables contextuales y culturales. Pero se denuncia la sobresa-
turación por los efectos perjudiciales que ocasionan (Kohn, 2013; Valle et al., 
2015). La falta de planificación de los deberes por el conjunto del profesorado 
era un problema latente que se ha hecho más patente con la pandemia, pues-
to que se ha tenido al alumnado pegado al ordenador o al escritorio todo el 
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día (Aznar-Sala, 2020), siendo los estudiantes españoles y de Educación Pri-
maria los que realizan una mayor cantidad de deberes (Valle et al., 2021). De 
hecho, para que estos sean eficaces y repercutan en el rendimiento, señalan 
Muñoz-Moreno y Lluch-Molins (2020), los docentes deben tener en cuenta 
la diversidad de estudiantes, plantear un volumen de trabajo asumible, estar 
conectados con los objetivos de aprendizaje de cada etapa educativa y fortale-
cer la relación entre la familia y la escuela. Nada más lejos de la realidad.

En cualquier caso, pese a su potencial educativo, cuando se articula como 
un ejercicio mecanicista y repetitivo, los deberes no son placenteros, son obli-
gatorios, y el exceso de cantidad produce desinterés por el aprendizaje, lo que 
acentúa las diferencias entre el alumnado o deteriora las relaciones familiares, 
entre otros aspectos (Bailén y Polo-Martínez, 2016; Chao-Rebolledo, 2022; 
Díaz-Masmuta y Vargas-Rosero, 2022; Kohn, 2013). De ahí que, durante el 
confinamiento, para compensar la incertidumbre y el malestar experimentados, 
proliferaron las tareas académicas basadas en el juego (Varela et al., 2021). 

Otro elemento agravante del malestar que generan los deberes es la difi-
cultad que estos entrañan. Al respecto, el estudio realizado por Díez-Gutiérrez 
y Gajardo-Espinoza (2020) contempla que casi un tercio de la población ha 
tenido dificultades para realizar el seguimiento educativo desde casa durante 
el confinamiento. Además, las personas con dificultades de aprendizaje pre-
sentan una menor motivación, requieren más tiempo de realización y sufren 
un mayor desgaste emocional vinculado a las tareas académicas (Bailén y Polo-
Martínez, 2016). La desigualdad social de las familias también es un hándicap 
en el acompañamiento, así como las dificultades de conciliación para atender 
parentalmente las demandas profesionales, familiares y escolares (Páez y Zúñi-
ga, 2021).

Ahora bien, el grado de dificultad de los deberes no solo afecta a la reali-
zación de los mismos, sino también al nivel de confianza de los menores y a 
la percepción familiar de sus posibilidades de ayuda y acompañamiento. De 
modo que aquellos que muestran un bajo nivel de confianza en su capacidad 
para ayudar, debido al idioma, a experiencias negativas previas, al bajo nivel 
educativo o a la carencia de competencias académicas, probablemente eviten 
el contacto con las escuelas, lo que agrava aún más su situación (Hornby y 
Lafaele, 2011). La ayuda y la implicación parental no son eficaces en sí mis-
mas, sino que dependen del tipo de que se trate y de las circunstancias fami-
liares. De hecho, en aquellas situaciones donde la ayuda parental resulta más 
necesaria es donde, por falta de herramientas y competencias clave, puede ser 
más perjudicial y contraproducente (Martín-Criado y Gómez-Bueno, 2017).

En lo referente a la tipología de deberes, aunque se produjo un incremen-
to del tiempo dedicado a las pantallas, y algunos afirman que aumentaron los 
deberes digitales fruto de la tecnologización de la enseñanza (Jiménez, 2020; 
Molina-Pérez y Pulido-Montes, 2021), la red actuaba más bien como canal de 
comunicación para el intercambio entre docente y alumnado de tareas reali-
zadas de forma individualizada, similar a la modalidad presencial (Varela et 
al., 2021). No obstante, los estudiantes de Educación Secundaria son los más 



Influencia del contexto escolar en las tareas para realizar en casa  Educar 2023, vol. 59/1 201

avanzados en las competencias digitales de todo el sistema obligatorio (Fer-
nández, 2018), siendo las chicas las que emplean las TIC de forma más res-
ponsable ante las tareas escolares (Gairín y Mercader, 2017).

Por otra parte, la realización de tareas escolares individuales, ante la incur-
sión de un nuevo modelo educativo en el que la cooperación se define como 
un principio prioritario, estaba viéndose compensada con tareas grupales 
(Erbil, 2020), que contribuían a incrementar el compromiso del alumnado, 
el sentimiento de responsabilidad y el éxito en su realización (Amador-Salinas 
et al., 2020). Sin embargo, la pandemia ha supuesto un retroceso al respecto, 
puesto que ha impedido los encuentros presenciales. 

Partiendo de que la responsabilidad sobre los deberes escolares es múltiple 
(docentes, estudiantes y familias), la investigación educativa sobre la temática 
se ha centrado mayoritariamente en recabar la visión de los docentes (Clausen 
et al., 2020; Fernández-Freire et al., 2019) y, en menor medida, la percepción 
parental. El contexto doméstico ha sido analizado desde la perspectiva de 
justificar la necesidad de promover la implicación parental y los beneficios que 
comporta (Tristán et al., 2021), pero apenas se han escuchado voces respecto 
al impacto que ejercen los deberes en la vida familiar o al modo en que estos 
son organizados. Así pues, el presente trabajo propone analizar una de las 
partes de ese binomio, la percepción de las familias respecto a la cantidad, la 
dificultad y la tipología de deberes asumidos por sus hijos e hijas en tiempos 
de aislamiento social durante el confinamiento por covid-19.

2. Método

La presente investigación de tipo descriptivo-inferencial, transversal y no expe-
rimental aborda el tratamiento de los datos desde una perspectiva cuantitativa. 
Es parte de un estudio más amplio acerca del desempeño de las tareas escolares 
en el periodo de confinamiento impuesto a causa de la pandemia covid-19. En 
este caso, se pone especial atención en la organización de las tareas escolares.

2.1. Participantes

La elección del modelo fue realizada mediante un muestreo probabilístico 
aleatorio simple no estratificado, atendiendo al criterio único de tener hijos 
cursando estudios obligatorios en cualquiera de los centros educativos del 
territorio español. Inicialmente, se contó con una muestra de 1.982 familias, 
aunque se vio reducida cerca de un 10% debido a la mala cumplimentación 
del cuestionario. Finalmente, la muestra total es de 1.787 familias, cumpli-
mentada un 67,55% por las madres (x̄ = 42,73 años; s = 12,49) y un 32,45% 
por los padres (x̄ = 44,70 años; s = 6,49). 
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2.2. Instrumento de recogida de información

Se aplicó una consulta ad hoc titulada El afrontamiento de las tareas escolares en 
la familia durante la pandemia, diseñada a partir de la revisión bibliográfica y 
validada por expertos. Incluye cuestiones sociodemográficas, poniendo énfasis 
en este estudio sobre el tipo de centro, la etapa formativa y la presencia de 
necesidades académicas de apoyo educativo. Además, el corpus principal está 
conformado por seis dimensiones que contienen 41 ítems, tomando en con-
sideración la dimensión de organización que incluye del ítem 1 al 5, estos son 
cumplimentados a través de una escala Likert que va del 1 al 4 (poco o nada, 
algo, bastante y mucho). Se trata de los siguientes: 

— Cantidad de deberes (ítem 1). Referido al número de tareas o ejercicios 
que ha de realizar el alumnado en un determinado periodo de tiempo.

— Dificultad de los deberes (ítem 2). Acuña la posibilidad que tienen los 
menores de hacer los deberes con mayor o menor ayuda.

— Deberes de realización grupal (ítem 3). Se desarrollan fuera del horario 
escolar, mediante canales de comunicación y coordinación con otros com-
pañeros.

— Deberes de realización individual (ítem 4). Desempeño autónomo de la 
tarea. 

— Deberes tecnológicos (ítem 5). Requiere el uso de las TIC para el desem-
peño de la tarea encomendada.

Finalmente, respecto a los datos de fiabilidad, de acuerdo con DeVellis 
(2003), se halla una fiabilidad global alta (α = 0,880) y aceptable en cuanto a 
la dimensión de la organización de las tareas escolares (α = 0,688). 

2.3. Análisis de datos

Los datos fueron analizados por medio del programa estadístico SPSS versión 
25. Una vez extraídos los que eran descriptivos (media, mediana, desviación 
típica, curtosis y asimetría), se aplicó la prueba de normalidad apreciando, 
a través de los datos del test Kolmogorov-Smirnov, que se deben usar pará-
metros estadísticos no paramétricos. De esta forma, con un nivel de signifi-
cación α = 0,050, se usó, para extraer la significación de las diferencias de 
medias, en las variables dicotómicas, la prueba t de Student, y en las no dico-
tómicas, el estadístico de ANOVA de un factor junto al test de comparaciones 
múltiples de Bonferroni. Por último, se utilizó el estadístico d de Cohen para 
determinar el tamaño del efecto de las diferencias significativas encontradas 
(Cohen, 1988). 
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3. Resultados

Inicialmente, en la tabla 1 se exponen los datos descriptivos respecto a la orga-
nización de las tareas escolares durante el confinamiento. Se aprecia que predo-
minan los deberes individuales (x̄ = 3,09; s = 0,800) y aquellos que requieren 
del uso de las tecnologías (x̄ = 2,99; s = 0,902), mientras que las tareas escola-
res grupales son las menos practicadas (x̄ = 1,38; s = 0,634). En cuanto al 
binomio formado por la cantidad y la dificultad, las familias no percibieron 
gran dificultad (x̄ = 2,16; s = 0,723), aunque sí encontraron que el volumen 
era considerable (x̄ = 2,76; s = 0,749). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la percepción parental de la cantidad, la dificultad y las 
tipologías de las tareas escolares durante el confinamiento

Categorías N x̄ σ Media Asimetría Curtosis

Cantidad de deberes que tiene 1.787 2,76 0,749 3,00 –0,107 –0,381

Dificultad de los deberes 1.787 2,16 0,723 2,00 0,272 –0,079

Deberes de realización grupal 1.787 1,38 0,634 1,00 1,676 2,580

Deberes de realización individual 1.787 3,09 0,800 3,00 –0,526 –0,360

Deberes que impliquen el uso de 
la tecnología

1.787 2,99 0,902 3,00 –0,481 –0,677

Global 1.787 2,47 0,511 2,40 –0,169 0,016

Fuente: elaboración propia.

Apreciando la información de la tabla 2 en relación con la presencia de 
hijos con necesidades específicas de apoyo educativo, se hallan diferencias 
significativas en la dificultad de los deberes (p = 0,000), determinando que 
esta es mayor en aquellas familias que tienen hijos con necesidades (x̄ = 2,30; 
s = 0,755) frente a las que no se encuentran en esta situación (x̄ = 2,13; s = 
0,713). En el resto de los ítems de la dimensión de las tareas escolares no se 
obtiene el valor de significación mínimo (p = 0,050). De acuerdo con el tama-
ño del efecto (d), la fuerza de asociación es débil (d = 0,231). 

Otra de las variables a analizar es la titularidad del centro (público, con-
certado o privado). En la tabla 3 se contempla que esta característica incide 
significativamente en la realización de deberes grupales (p = 0,000) e indivi-
duales (p = 0,015). En el primer caso, con los deberes grupales, en todos los 
centros se obtienen valores inferiores al valor de dos (algo), pero en los centros 
privados es donde más se ponen en práctica (x̄ = 1,56; s = 0,749), seguidos 
por los concertados (x̄ = 1,45; s = 0,667) y en menor medida en los públicos 
(x̄ = 1,36; s = 0,620). En contraposición, los deberes individuales predominan 
en los centros públicos (x̄ = 3,10; s = 0,789) y concertados (x̄ = 3,10; s = 
0,799), más que en los centros privados (x̄ = 2,70; s = 0,996). Atendiendo al 
tamaño del efecto, únicamente se obtiene un valor de consideración entre los 
centros públicos (d = 0,446) y concertados (d = 0,447) con los centros priva-
dos en la realización de deberes individuales.
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Tabla 3. Estadísticos de contraste de la percepción parental de la cantidad, la dificultad y las 
tipologías de las tareas escolares durante el confinamiento en función de la titularidad del centro

Dimensión Categoría n x̄ σ
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F p

Cantidad de 
deberes que 
tiene

Público 1431 2,77 0,742 2,938 2 1,469

Concertado 297 2,78 0,738 2,624 0,073

Privado 59 2,54 0,934  998,553 1784 0,560

Dificultad de 
los deberes

Público 1431 2,17 0,722 0,994 2 0,497

Concertado 297 2,16 0,717 0,950 0,387

Privado 59 2,03 0,787  932,591 1784 0,523

Deberes de 
realización 
grupal

Público 1431 1,36 0,620 3,933 2 1,966

Concertado 297 1,45 0,667 4,913 0,000**

Privado 59 1,56 0,749  713,022 1784 0,400

Deberes de 
realización 
individual

Público 1431 3,10 0,789 5,400 2 2,700

Concertado 297 3,10 0,799 4,237 4,237

Privado 59 2,70 0,996 1136,806 1784 0,637

Deberes que 
impliquen 
el uso de la 
tecnología

Público 1431 2,97 0,901 3,366 2 1,683

Concertado 297 3,08 0,850 2,071 0,126

Privado 59 2,90 1,12 1449,388 1784 0,812

Global

Público 1431 2,47 0,505 1,155 2 0,577

Concertado 297 2,51 0,497 2,211 0,110

Privado 59 2,36 0,676 465,948 1784 0,261

Nota: * p < ,05, ** p < ,01.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Estadísticos de contraste de la percepción parental de la cantidad, la dificultad y las 
tipologías de las tareas escolares en el confinamiento en función de la presencia de necesi-
dades educativas de apoyo educativo

Ítems Categoría n x̄ σ t F p d

Cantidad de deberes que tiene
NEAE 309 2,83 0,773 1,756 0,528 0,468 –

No NEAE 1478 2,75 0,743

Dificultad de los deberes
NEAE 309 2,30 0,755 3,839 11,577 0,000** 0,231

No NEAE 1478 2,13 0,713

Deberes de realización grupal
NEAE 309 1,39 0,654 0,385 0,622 0,430 –

No NEAE 1478 1,38 0,630

Deberes de realización indi-
vidual

NEAE 309 3,09 0,838 –0,004 1,626 0,202 –

No NEAE 1478 3,09 0,792

Deberes que impliquen el uso 
de la tecnología

NEAE 309 2,94 0,904 –1,066 0,647 0,421 –

No NEAE 1478 3,00 0,901

Global
NEAE 309 2,51 0,506 1,314 0,421 0,517 –

No NEAE 1478 2,47 0,512

Nota: NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo); * p < ,05, ** p < ,01.
Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, en relación con la etapa educativa, tal y como se observa en la 
tabla 4, se obtiene un valor de significación máximo (p = 0,000), tanto a nivel 
global como en todos los ítems. Específicamente, atendiendo a los valores 
descriptivos (media y desviación típica), los progenitores de estudiantes de 
Educación Secundaria perciben una mayor cantidad de deberes, de dificultad 
y frecuencia de deberes de cualquier modalidad que las familias de estudiantes 
de Educación Primaria o Infantil. A través del test de comparaciones múltiples de 
Bonferroni se constata el mismo nivel de significación máxima en todos los 
cruces de categorías, a excepción de la comparativa de medias entre Infantil y 
Primaria en la realización de deberes individuales (p > 0,050). 

Tabla 4. Estadísticos de contraste de la percepción parental de la cantidad, la dificultad y 
las tipologías de las tareas escolares en el confinamiento en función de la etapa educativa

Dimensión Categoría n x̄ σ
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F p

Cantidad de 
deberes que 
tiene

Infantil 270 2,28 0,800 97,608 2 48,804

Primaria 870 2,74 0,688 96,325 0,000**

Secundaria 647 2,99 0,704  903,882 1784 0,507

Dificultad de 
los deberes

Infantil 270 1,74 0,695 95,229 2 47,615

Primaria 870 2,10 0,677 101,323 0,000**

Secundaria 647 2,42 0,693  838,356 1784 0,470

Deberes de 
realización 
grupal

Infantil 270 1,29 0,682 19,183 2 9,592

Primaria 870 1,34 0,558 24,448 0,000**

Secundaria 647 1,52 0,685 698,771 1784 0,392

Deberes de 
realización 
individual

Infantil 270 2,67 0,920 62,882 2 31,441

Primaria 870 3,12 0,782 51,968 0,000**

Secundaria 647 3,24 0,705 1079,324 1784 0,605

Deberes que 
impliquen 
el uso de la 
tecnología

Infantil 270 2,33 0,956 191,363 2 95,682

Primaria 870 2,94 0,870 135,324 0,000**

Secundaria 647 3,32 0,744 1261,390 1784 0,707

Global

Infantil 270 2,07 0,528 77,348 2 38,674

Primaria 870 2,43 0,449 177,021 0,000**

Secundaria 647 2,69 0,464 389,755 1784 0,218

Nota: * p < ,05, ** p < ,01.
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5 se muestran los valores del tamaño del efecto entre las cate-
gorías de la etapa educativa con los ítems de la dimensión de organización. 
De acuerdo con Cohen (1988), en primer lugar, se obtienen valores muy altos 
de asociación entre las etapas de Infantil y Secundaria respecto a la canti-
dad (d = 0,942), la dificultad de los deberes (d = 0,979), la frecuencia de los 
deberes digitales (d = 1,15) y a nivel global (d = 1,24). En segundo lugar, entre 
las etapas de Primaria y Secundaria se obtienen cifras del tamaño del efecto 
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cercanas al valor típico establecido (d = 0,500) en la dificultad de los deberes 
(d = 0,467) y en la realización de los deberes digitales (d = 0,469). Por último, 
en cuanto a las diferencias significativas entre la etapa de Infantil y Primaria 
se constata una fuerza de asociación moderada en la cantidad (d = 0,616), la 
dificultad (d = 0,524), la modalidad individual (d = 0,527), el ejercicio de 
tareas de naturaleza digital (d = 0,667) y a nivel global (d = 0,734). 

Tabla 5. Estadísticos del tamaño del efecto de la percepción parental de la dificultad, la 
cantidad y las tipologías de las tareas escolares en el confinamiento en función de la etapa 
educativa

Infantil y 
Primaria

Primaria y 
Secundaria

Infantil y 
Secundaria

d d d 

Cantidad de deberes que tiene 0,616 0,359 0,942

Dificultad de los deberes 0,524 0,467 0,979

Deberes de realización grupal – 0,368 0,293

Deberes de realización individual 0,527 0,161 0,695

Deberes que impliquen el uso  
de la tecnología

0,667 0,469 1,15

Global 0,734 0,569 1,24

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

La inigualable situación vivida por la comunidad educativa durante la pandemia 
merece un espacio de reflexión, más allá de las modas o las tendencias. Apren-
der de lo acontecido es un acto de intelección que debe realizarse para no volver 
a repetir los errores cometidos. El presente estudio deja constancia acerca de 
cómo las familias perciben la organización de los deberes durante el confina-
miento en función de la cantidad, la dificultad y la tipología que presentan. De 
forma general, los datos recabados señalan que las familias consideran que ha 
habido bastante volumen de deberes, de poca dificultad, con una mayor carga 
individual y tecnológica de los mismos frente a las tareas grupales, y que estas 
percepciones varían significativamente en función de variables escolares como 
la etapa educativa, la naturaleza del centro y las necesidades del estudiantado.

La falta de facilidades y de apoyo por parte de los docentes, así como la 
demasía de deberes, han sido las principales críticas que las familias realizan 
ante la forma de proceder del sistema educativo durante el confinamiento 
(Aznar-Sala, 2020; Díez-Gutiérrez y Gajardo-Espinoza, 2020). Tanto docen-
tes como familias reconocen que se ha cargado excesivamente de tareas al 
alumnado en las diferentes asignaturas (Álvarez-Álvarez y García-Prieto, 2021), 
pese a la recomendación de «no sobrecargar a los niños con tareas y compagi-
nar el tiempo de ocio con el de aprendizaje» (Cifuentes-Faura, 2020, p. 8) 
durante el confinamiento. Además, según los datos obtenidos, la percepción 
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parental del aumento de la cantidad y la dificultad de los deberes se incremen-
ta conforme se avanza en la etapa educativa (Martínez-Vicente et al., 2020; 
Regueiro et al., 2018; Valle et al., 2015). Curiosamente, la cantidad y la difi-
cultad alcanzadas en Educación Secundaria preocupa a las familias, porque se 
sienten incapaces de poder realizar un buen acompañamiento, lo que ha pro-
movido la autonomía (Hernández-Prados y Gil-Noguera, 2022). De hecho, 
en ocasiones, evitan el contacto docente por temor a ser acusados de las malas 
calificaciones de sus hijos e hijas (Martín-Criado y Gómez-Bueno, 2017).

Se observa también en los resultados un aumento predominante de los 
deberes digitales, independientemente de la naturaleza del centro y la etapa 
escolar. En palabras de Jiménez (2020), confinamiento no es sinónimo de vaca-
ciones, por lo que los estudiantes recibieron un aluvión de deberes envueltos 
en el atractivo colorido de las pantallas audiovisuales. La virtualización educa-
tiva expuso a los menores a riesgos y conductas poco responsables para la 
realización de los deberes asociadas al entretenimiento (Petko et al., 2017), 
además evidenció la desigualdad digital de los hogares y la brecha discrimina-
toria del estudiantado, demandando más comunicación y apoyo directo y 
continuado de los docentes hacia las familias y el alumnado (Álvarez-Álvarez 
y García-Prieto, 2021; Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 2021). Esta coor-
dinación entre docentes, familias y alumnado respecto a los deberes escolares 
debería instaurarse en los centros como ejemplo de buenas prácticas en el 
futuro, y no solo como una medida pandémica. 

Más específicamente, los resultados permiten concluir que las familias de 
aquellos que presentan necesidades educativas perciben significativamente 
mayor dificultad en las tareas académicas encomendadas durante el confina-
miento. De ahí que requieran, para adaptarse a la excepcionalidad pandémica 
y garantizar el derecho a la educación, de apoyo adicional (Cifuentes-Faura, 
2020; Ruiz-Cuéllar, 2020). En esta misma línea, la brecha socioeducativa deri-
vada de los deberes escolares y la imposibilidad de realización por parte de 
algunos colectivos estudiantiles se evidenció mucho más con la brecha digital 
durante el confinamiento (Clausen et al., 2020; Díez-Gutiérrez y Gajardo-
Espinoza, 2020), fundamentalmente en quienes presentaban necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo.

Previsiblemente, este sistema de enseñanza a distancia improvisado resul-
taba menos efectivo con quienes presentaban necesidades (Jiménez, 2020). 
Generalmente, este tipo de estudiante que se encuentra menos motivado 
intrínsecamente y demanda de una supervisión continua (Pan et al., 2013) 
puede verse beneficiado si se organiza los deberes mediante un sistema de 
regulación competencial para salvar la brecha curricular (Bailén y Polo-Mar-
tínez, 2016; Hortigüela-Alcalá et al., 2020) y se fomentan las expectativas de 
éxito por parte de su familia, en lugar de manifestar el temor a repetir los 
patrones de fracaso escolar (Bazán-Ramírez et al., 2022) y la desconfianza en 
sus posibilidades. 

Por otra parte, aunque las familias perciben que son mayores las tareas 
académicas de realización individual frente a las grupales, en lo que respecta a 
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la naturaleza del centro, se observa que aquellas cuyos hijos están matriculados 
en centros públicos presentan medias significativamente mayores en los deberes 
individuales y menores en las actividades grupales. Por tanto, parece que esta 
modalidad más colectiva y colaborativa de realización de los deberes ha sido 
más impulsada por los centros privados, según la percepción de las familias. 

Sin lugar a dudas, la etapa educativa es la variable que incide de forma 
significativa en la totalidad de aspectos organizativos de los deberes que se han 
contemplado, concluyendo que la cantidad de deberes y la dificultad de los 
mismos aumenta progresivamente según la percepción de las familias, alcan-
zando los valores medios más altos en Educación Secundaria, coincidiendo 
con lo señalado por otros previamente (Martínez-Vicente et al., 2020; Reguei-
ro et al., 2018; Valle et al., 2015).

Asimismo, se puede concluir que las familias de estudiantes de Educación 
Secundaria perciben un volumen de deberes individuales, grupales y digitales 
mayor que aquellas que tienen a sus hijos en Educación Infantil o Primaria. 
En consonancia, durante el confinamiento se incrementaron los niveles de 
autonomía en la realización de los deberes de forma individualizada, especial-
mente en Educación Secundaria (Hernández-Prados y Gil-Noguera, 2022; 
Ribeiro et al., 2021), donde también se inician de forma más intensa en los 
trabajos grupales (Amador-Salinas et al., 2020). Sin embargo, este tipo de 
tareas escolares ha sido una de las más damnificadas por la pandemia, redu-
ciéndose considerablemente en todos los niveles educativos, aunque de mane-
ra drástica en la etapa de Infantil, en la que estas dinámicas grupales se asocian 
generalmente al juego y al ocio, e implican un contacto directo con los otros 
(Varela et al., 2021). Finalmente, la alfabetización digital comienza a desarro-
llarse mucho más en la etapa de Educación Secundaria, tanto para el ocio 
como para las tareas escolares (Fernández, 2018). 

A pesar de la importancia de los hallazgos identificados, este estudio no ha 
estado absuelto de limitaciones. En primer lugar, se ha centrado en las variables 
escolares, pero hubiera sido de interés contemplar otras de naturaleza socio-
cultural. En segundo lugar, hubiera resultado más enriquecedor realizar un 
estudio comparativo de la percepción de padres e hijos. No obstante, ambas 
limitaciones se constatan como nuevas líneas de trabajo que cumplimentarán 
el mapa del conocimiento. Además, resulta fundamental seguir investigando 
con la finalidad de verificar si la situación de pandemia ha ocasionado un 
impacto sobre el ámbito escolar y familiar. 

En última instancia, y después de todo lo expuesto, se puede concluir, 
coincidiendo con Rudman (2014), que aún quedan muchas complejidades 
por resolver y, aunque existe una gran variedad de estudios realizados sobre los 
deberes escolares, es más probable que se incentiven investigaciones dentro del 
contexto cultural de realización (variables familiares y del entorno) para encon-
trar respuestas concluyentes. Por tanto, pese a que en el presente análisis se ha 
realizado una aproximación cuantitativa sobre los deberes escolares durante el 
confinamiento desde la percepción de las familias, consideramos necesario que 
en el futuro se lleven a cabo estudios de índole cualitativa con los diferentes 
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colectivos que integran la comunidad escolar, para identificar nuevos factores 
y aspectos que alimenten el discurso sobre la temática. 
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