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Resumen: En la presente investigación de corte des-
criptivo-inferencial se pretende conocer la valoración 
parental de 1.787 familias respecto a la transforma-
ción que han experimentado las tareas escolares du-
rante el confinamiento en función de la nacionalidad 
y el nivel de estudios de los progenitores. Los resulta-
dos ponen de manifiesto que las familias inmigrantes 
identifican más cambios en las tareas escolares en to-
dos los aspectos, a excepción del desgaste emocional. 
Además, el nivel de estudios de ambos progenitores 
incide de forma significativa en algunas variables del 
estudio, como el malestar emocional, el aumento de 
tiempo percibido en las tareas o la promoción de los 
efectos positivos de los deberes. 

Palabras clave: Confinamiento, Relación padres e 
hijos, Relaciones padres y escuela y tareas escolares.
 

Abstract: This descriptive-inferential research aims 
to compare the parental assessment of 1,787 families 
with respect to schoolwork in times of confinement 
according to the nationality and level of education of 
the families. The results show that immigrant families 
identify more changes in schoolwork in all aspects ex-
cept for emotional exhaustion. In addition, the edu-
cational level of both parents has a significant impact 
on some study variables such as emotional distress, 
perceived increase in time spent on homework and 
promotion of the positive effects of homework. 

Keywords: Lockdown, Parent-child relationship, Par-
ent-school relationship and homework.

InTroduccIón

L a condición vulnerable de la humanidad ha quedado claramente evidenciada 
por la Covid-19, que ha dejado tras de sí vivencias alarmantes y una nueva 
era digital sin precedentes. Como consecuencia de la pandemia se experi-

mentó la desconexión con lo natural y la saturación digital de información, au-
mentó la ansiedad y el estrés familiar, y se puso de relieve la brecha de las tareas 
escolares (Rodicio-García et al., 2020; Soto et al., 2021), de manera que el debate 
sobre su pertinencia se ha abierto nuevamente. Se cuestiona su eficacia o ineficacia 
(Cooper et al., 2006; Kohn, 2013), la saturación del tiempo vital de los estudiantes 
(Vázquez-Toledo et al., 2019) y la desigualdad educativa que promueven (Bazán-
Ramírez et al., 2022; Muñoz-Moreno y Lluch-Molins, 2020; Varela et al., 2021). 
Con respecto a esa desigualdad, se ha popularizado la expresión anglosajona ho-
mework gap para referirse a la existencia de un mínimo, pero relevante, porcentaje 
de alumnado que no dispone de conexión o soporte tecnológico, ni capacitación y 
acompañamiento parental cualificado para la realización de las tareas digitales en 
casa. Aquellos que provienen de familias inmigrantes y empobrecidas son los más 
perjudicados, ya que resulta prácticamente imposible mantener la comunicación 
con ellos (Auxier y Anderson, 2020; Clausen et al., 2020).

Los deberes, cuya raíz terminológica implica obligación, se definen como las 
tareas de realización fuera del horario escolar, generalmente en los hogares o aca-
demias de estudio, asignadas por los docentes y asumidas por el alumnado para 
su progreso y capacitación (Cooper et al., 2006; Hodgson y Ramaekers, 2021). 
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Aunque los deberes se realizan habitualmente en el contexto familiar, se les atri-
buyen múltiples beneficios relacionados con el desarrollo personal y escolar, a la 
vez que se cuestiona su incidencia en el rendimiento (Bazán-Ramírez et al., 2022). 
También están sujetos a un amplio rango de variables, como el género, la naciona-
lidad, la ocupación laboral y el nivel de estudios de los progenitores (Álava-Intriago 
y Arteaga-Muñoz, 2016; Lehner-Mear, 2021; Regueiro et al., 2018; Valdés-Cuervo 
et al., 2022).

No cabe duda de que la implicación de la familia en el proceso de realización 
de los deberes es un aspecto de gran relevancia que ha derivado en la postulación de 
diversos modelos explicativos (Álvarez-Blanco, 2019). Al respecto, el modelo trifá-
sico de Coulter (1979) contempla una fase inicial en el aula que abarca: motivación, 
estructura, facilitación, reacción y elección entre los deberes u otras alternativas; 
una fase intermedia en el hogar en la que adquieren relevancia aspectos como la 
autonomía, la independencia y las habilidades de estudio del estudiante, así como 
la identificación del familiar que acompaña en la realización de los deberes; y, fi-
nalmente, la fase de seguimiento en el aula, en la que se produce el feedback por 
parte del docente y se analiza, además de lo cognitivo, lo actitudinal y lo emocional. 

Desde un posicionamiento más academicista, centrado en el rendimiento es-
colar, podemos encontrar el modelo clásico de Keith y Cool (1992), y su posterior 
versión de Keith et al. (1993), cuyos estudios comprobaron que existía una relación 
entre nivel educativo, capacidad, tiempo, calidad de la enseñanza recibida y moti-
vación, y llegaron a la conclusión de que estos dos últimos eran los más determi-
nantes en el desarrollo de la tarea. 

Sin embargo, el modelo multinivel de Trautwein et al. (2006) explica, desde 
una perspectiva global, el rendimiento académico del alumnado a través de una red 
de conexiones que se dan entre la influencia que ejerce el entorno y el compromiso 
del estudiante con la tarea, que abarca componentes motivacionales, cognitivos y 
conductuales. En general, se resalta el comportamiento familiar, así como la moti-
vación y la actitud hacia los deberes escolares (Rosário et al., 2018). 

De ahí que la percepción que tienen los propios padres y madres de su papel 
en este proceso y cómo se reproducen los roles de autonomía o acompañamiento 
(Hernández-Prados y Gil-Noguera, 2022), las diferentes formas de implicación 
parental, cuáles son las más eficaces, las variables que se asocian, etc., sean cuestio-
nes a contemplar (Cooper, 2001, Pomerantz et al., 2007) que también se han abor-
dado desde un enfoque centrado en la participación de las familias en las cuestiones 
escolares. Cabe citar en este sentido a autores relevantes por sus aportes teóricos, 
como el modelo de Epstein (2001), que plantea seis niveles de participación a partir 
de tres esferas superpuestas (comunidad, familia y escuela); el que distingue cuatro 
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perfiles parentales (consumidores, clientes, participantes y socios) en función de la 
relación que mantienen con la escuela de Vogels (2002); o el Modelo Integral de 
Participación Familiar en Centros Educativos (IMFIS) (Gomariz et al., 2020), que 
contempla siete dimensiones de participación para las familias (comunicación, acti-
vidades de centro, AMPA y Consejo escolar, implicación en el hogar, participación 
comunitaria, formación y sentimiento de pertenencia). 

Más específicamente, se definen como factores predictores de implicación pa-
rental el rol parental, el sentimiento de autoeficacia para ayudar con las tareas, las 
oportunidades y las demandas de implicación de Hoover-Dempsey et al. (1995), 
y las variables demográficas como la actitud, las habilidades, otras características 
concretas del contexto familiar y el apoyo docente que contemplan Grolnick et al. 
(1997). Por su parte, Cooper (2001) establece el apoyo a la autonomía, la interven-
ción parental directa y activa, el refuerzo y las orientaciones claras, y la interferen-
cia, es decir, el número de veces que intervienen, como las variables que permiten 
comprender mejor el papel de las familias en los deberes.

Pese al volumen de estudios señalados, se considera que se debe precisar con 
mayor claridad la relación entre implicación familiar en los deberes y rendimiento 
académico, ya que la afirmación de que “cualquier tipo de participación e implica-
ción de los padres es siempre mejor que ninguna, no parece justificado, indepen-
dientemente de la edad” (Valle et al., 2016, p. 484). En las etapas de Educación 
Infantil y Educación Secundaria se observa que la relación es más fuerte y deter-
minante en el comportamiento de los estudiantes en los deberes que en la etapa de 
Educación Primaria (Núñez et al., 2015).

Durante el confinamiento aumentó la cantidad y el tiempo en la realización de 
las tareas escolares con respecto a lo que ocurría antes (Feito-Alonso, 2020; Varela 
et al., 2021). Pero, realmente, no hay certeza absoluta de que ello contribuya a una 
mejora del rendimiento, tal y como había demostrado anteriormente la literatura 
(Valle et al., 2015), ya que entra en juego una tercera variable: el aprovechamiento 
del tiempo. Casualmente, cómo se gestiona el tiempo es la variable que más predice 
el éxito escolar (Regueiro et al., 2018) y puede verse condicionada, a su vez, por el 
tipo y la cantidad de las tareas, por la desmotivación y la falta de interés hacia el 
aprendizaje (Acosta, 2021), así como por el nivel de conocimientos previos y las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes (Valle et al., 2021). Al respecto, el 
80% del alumnado reconoce que se distrae y no optimiza el tiempo dedicado a los 
deberes (Vázquez-Toledo et al., 2019), por lo que se concluye que más tiempo no 
implica necesariamente mayor rendimiento (Valle et al., 2021).

La dificultad para adaptarse a la nueva modalidad escolar, el aumento de la 
cantidad de deberes escolares y el exceso de tiempo invertido en su realización 
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dañaron el clima familiar y generaron cierto malestar emocional (Ramírez-Castro 
y Velazco-Capistrán, 2021). Las presiones y el tiempo que se requiere para el de-
sempeño de la responsabilidad parental han crecido en los últimos años, por lo 
que el acompañamiento en lo escolar resulta más difícil de sostener en un periodo 
neoliberal, competitivo y con exceso de trabajo (Hodgson y Ramaekers, 2021). Es-
pecialmente, si se perciben los deberes “como una prueba de resistencia a realizar 
cada una de las tardes de la semana” (Bailén y Polo, 2016, p. 15). 

En consecuencia, los niveles de estrés tienen un alto efecto negativo en la dis-
posición de las partes implicadas, en el tiempo de dedicación, en el umbral de pa-
ciencia y en la perseverancia en los deberes (Katz et al., 2012). De ahí la necesidad 
de equilibrar la carga de tareas para casa: con la finalidad de no generar desgaste 
emocional en la unidad familiar. Al respecto, Mylonakon y Kebes (2005) se centran 
en la realización de un programa que pretende: evitar tanto conductas de desinterés 
como de excesiva presión o supervisión de los hijos e hijas, mejorar la cooperación 
con los centros escolares y adoptar nuevos roles de interacción de docentes y fami-
lias con el alumnado.

Muchas veces los docentes asignan tareas “sin tener en cuenta la diversidad de 
factores que influyen en su realización, tanto intrínsecos del estudiante como de su 
entorno” (Acosta, 2021, p. 57), porque desconocen las necesidades y dificultades 
que presentan. La revisión de los estudios previos sobre los deberes escolares du-
rante el confinamiento alertó de que la sobresaturación de funciones en un mismo 
contexto genera diversos problemas de inestabilidad emocional, lo cual subraya 
la necesidad de priorizar la pedagogía del cuidado por encima de la del conoci-
miento (Chao Rebolledo, 2022). Esto demanda, en primer lugar, la necesidad de 
incrementar las medidas de apoyo y atención familiar que reciben por parte de los 
centros educativos. Pero la realidad descrita es otra: los docentes confían en los 
deberes como recurso para reforzar el aprendizaje y delegan para casa las tareas 
que no se terminan en el aula (Figueroa Íñiguez y Fernández Fernández, 2014), 
aunque se olvidan de planificar el tiempo, propósito, lugar y materiales necesarios 
que ayuden a las familias a operativizarlos (Díaz-Masmuta y Vargas-Rosero, 2022).

En segundo lugar, se pone de manifiesto la necesidad de diversificar, durante 
la digitalización obligada, además del lugar de realización y los materiales emplea-
dos, el tipo de tarea escolar para casa. Según Perrenoud (2006), pueden identificar-
se tareas creativas, de preparación, interactivas, reflexivas y de prácticas, y resulta 
interesante promover todas ellas de forma complementaria. 

Generalmente, el tipo de tarea académica resulta tediosa, repetitiva y poco 
gratificante para las familias, pero más que proponer una eliminación, se reivin-
dica una transformación y una mejora, apostando para que los deberes motiven y 



HERNÁNDEZ-PRADOS / ÁLVAREZ-MUÑOZ / GIL-NOGUERA

134 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 44 / 2023 / 129-154

consoliden los procesos cognitivos (Acosta, 2021; Kohn, 2013). De ahí que, duran-
te el confinamiento, predominase, por parte de algunos docentes, la recomenda-
ción de promover tareas a través del juego (Varela et al., 2021), evidenciando los 
beneficios para toda la familia que se derivan de las actividades académicas con 
carácter lúdico (Soto et al., 2021). En esta misma dirección, la intensificación de los 
deberes digitales entendida como el paso de los libros de texto de tapa dura a los 
libros interactivos en línea, del circuito cerrado de televisión a Youtube, Skype y las 
visitas virtuales por Internet (Hallatt et al., 2017) que tuvo lugar durante el confi-
namiento, se hizo evidente respecto a la situación que se daba antes de ese periodo 
de cierre forzoso de las escuelas (Amzalag, 2021). En contraposición, los deberes 
grupales que promueven la socialización con sus iguales se vieron perjudicados por 
la distancia social marcada durante la pandemia. 

El infortunio del confinamiento permitió orquestar, en pocos días, algo que 
los expertos en tecnología llevaban demandando durante décadas: un sistema alter-
nativo de aprendizaje a distancia (Muñoz-Moreno y Lluch-Molins, 2020). Fruto de 
esa situación emergieron múltiples estudios y experiencias de innovación. A modo 
de ejemplo podemos resaltar, entre otras muchas, la experiencia de formación me-
diada por las TIC desarrollada en el grado de Educación Infantil de la Universidad 
de Málaga, que tenía la intención de diversificar los espacios y emular el contexto 
real escolar del aula y el contacto directo con los infantes, para que los futuros 
educadores experimentasen y aprendiesen a vincular teoría y práctica (Soto et al., 
2021). En definitiva, aunque los diferentes modelos expuestos expresan un papel 
importante de la familia en las actividades académicas de sus hijos e hijas y explican 
cómo se produce esa interacción, detallando cada vez más variables de orden psi-
cológico, la situación de confinamiento ha promovido que las características que 
definen estos modelos se hagan más visibles, a la vez que introducen un incremento 
de carga digital en las tareas. ¿Qué cambios han experimentado los deberes escola-
res durante el confinamiento desde la percepción de las familias? Esa es la cuestión 
de la que arranca el presente estudio, que pretende:

1. Conocer en qué medida han cambiado los deberes respecto a la situación 
habitual que presentaban antes del confinamiento en lo que respecta al lugar de 
realización, tiempo dedicado, cantidad, apoyo y atención de los profesores y cen-
tros educativos, promoción de competencias, beneficios aportados y generación de 
malestar emocional.

2. Averiguar qué grado de significación presentan la nacionalidad y el nivel de 
estudio de los padres y madres al respecto.

De este modo se complementan otros estudios que analizan los deberes du-
rante el confinamiento más centrados en la óptica docente (Acosta, 2021; Clausen 
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et al., 2020), del alumnado (Auxier y Anderson, 2020; Kuric Kardelis et al., 2021), o 
de ambos (Díaz-Masmuta y Vargas-Rosero, 2022). 

MéTodo

Diseño

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que aborda las tareas 
escolares en tiempos de confinamiento desde diferentes dimensiones. En este caso 
se pone especial atención sobre la percepción que tienen las familias acerca de los 
cambios experimentados en las tareas escolares a raíz de esta nueva realidad edu-
cativa que ha ocasionado la pandemia Covid-19. En relación al diseño de investi-
gación, queda definido bajo un diseño descriptivo-inferencial, no experimental y 
transversal, que lleva un tratamiento estadístico cuantitativo de los datos recogidos 
a partir del instrumento: el cuestionario –detallado más adelante–. 

Muestra

La selección se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia 
bajo los siguientes criterios de inclusión: estar residiendo en el territorio español 
y ser padre o madre de hijos/as que estén cursando en algunas de las siguientes 
etapas: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dada la 
situación de confinamiento, el contacto con los centros y asociaciones de madres 
y padres se llevó a cabo por vía e-mail: se solicitó la distribución del cuestionario 
a sus familias por los medios de difusión que los centros tuvieran. En el mismo 
correo se incluía la hoja de consentimiento informado, la ficha técnica de la inves-
tigación y el instrumento de recogida de información. 

Tras esperar el periodo de respuesta, se recabaron datos de 14 centros educa-
tivos (ocho centros de Educación Infantil y Primaria y seis centros de Educación 
Secundaria), distribuidos territorialmente según el volumen de participación del 
siguiente modo: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (cinco centros), 
la Comunidad de Madrid (tres centros), Andalucía (tres centros), Cataluña (dos 
centros) y Galicia (un centro). Una vez depurada la matriz de datos, la muestra fi-
nal quedó conformada por 1.787 familias, de las cuales el 67,55% son madres (M= 
42,73 años; DT= 12,49) y el 32,45% padres (M= 44,70 años; DT= 6,49), con una 
media de 2,06 hijos por unidad familiar. 

En relación a las características sociodemográficas de las familias participan-
tes: el 9,8% son de nacionalidad extranjera, el 65,5% de las madres tiene estudios 
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universitarios, los padres no llegan a la mitad de la muestra (47,8%), y son los que 
más población sin estudios tiene (16,6%) en comparación con las madres (6,3%). 
En lo que respecta al nivel laboral, el número de madres en paro (26,6%) duplica el 
número de padres (13%), siendo el sector masculino el que presenta una situación 
activa a nivel laboral a tiempo completo mayor. La situación de ERTE es equitativa 
entre ambos sexos, pero las madres que trabajan a tiempo parcial (14%) son más 
numerosas que los padres (7,9%). 

Instrumento de recogida de información

Para dar respuesta a los objetivos planteados se diseñó un cuestionario ad hoc: “El 
afrontamiento de las tareas escolares en la familia durante la pandemia”, realizado 
a partir de una búsqueda bibliográfica sistemática. Posteriormente, fue validado 
interjueces mediante el Método Delphi, siguiendo las cuatro fases estipuladas por 
Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016): establecimiento de los objetivos, dise-
ño del instrumento de evaluación, determinación del grupo de expertos, aplicación 
de las rondas de consulta y análisis, y estudio de los resultados obtenidos. Cinco 
docentes universitarios con más de diez años de experiencia profesional, junto a 
profesorado no universitario con más de cinco años de experiencia en el ámbito 
educativo formal, conformaron el grupo de expertos que valoraron el cuestionario 
en su totalidad (variables criterio y predictoras), tomando como criterio la adecua-
ción, la pertinencia y la claridad de los ítems respecto a los objetivos de investiga-
ción con una escala Likert de 1 a 4, que oscila gradualmente de nada a mucho en 
la parte cuantitativa; desde una dimensión cualitativa, se recogen observaciones y 
propuestas de mejora. 

A partir de la aplicación de las rondas de expertos, se procedió a los siguientes 
cambios en el cuestionario: eliminación de ítems, modificaciones de redacción, in-
clusión de lenguaje inclusivo y aspectos de presentación y diseño. Además, a través 
del índice de concordancia de Kappa de Cohen, se esclareció que había un nivel de 
concordancia muy bueno entre los expertos participantes (Kappa= ,892). 

El cuestionario final quedó compuesto, además de las variables sociodemográ-
ficas, por 41 ítems que se agrupan en seis dimensiones. En la presente investigación 
nos centramos en la que explora los cambios experimentados en las tareas escolares 
durante el periodo de confinamiento por la pandemia Covid-19 en comparación 
con la situación de normalidad previa (del ítem 35 al 41). Un total de siete ítems 
referidos a la diversificación del lugar de realización, el aumento del tiempo, la can-
tidad, la promoción de los efectos positivos, la generación de malestar emocional y 
el incremento de las medidas de apoyo.
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Se trata de un instrumento con una alta fiabilidad global según DeVellis 
(2003), ya que ha obtenido un valor del alpha de Cronbach de ,880, y un nivel 
aceptable en relación a la dimensión de cambios (α= ,698), que dan muestra de la 
consistencia interna del constructo elaborado para este estudio. 

Análisis de datos

Inicialmente los datos fueron registrados en el procesador de hojas de cálculo desde 
el paquete ofimático Microsoft Office 2019, concretamente, desde el programa 
Excel. Posteriormente, se procedió a la transferencia de los datos al programa es-
tadístico SPSS versión 25. Una vez se extrajeron los descriptivos, para determinar 
el tipo de estadísticos inferenciales a aplicar se procedió a realizar la prueba de 
normalidad, poniendo especial atención al test de Kolmogorov-Smirnov. A partir 
de esa prueba se esclareció que hay igualdad de las varianzas u homocedasticidad 
(Levene). Por consiguiente, ante un nivel de significación p= ,050, para las variables 
categóricas dicotómicas se aplicó el estadístico T de Student, mientras que para las 
no dicotómicas se aplicó ANOVA de un factor junto al test de comparaciones múlti-
ples de Bonferroni, para constatar, desde ambos parámetros estadísticos, si existían 
diferencias significativas con base en una serie de variables independientes. Final-
mente, se aplicó la prueba del tamaño del efecto para obtener el valor de la d de 
Cohen, que determina la magnitud de fuerza de los cruces de significación hallados 
(Cohen, 1988). 

resuLTados

Una vez recogidos y analizados los datos, resultó el momento de plasmar la infor-
mación estadística obtenida. En este caso se muestran los estadísticos de contraste 
de la dimensión de cambios en las tareas escolares durante el confinamiento a partir 
de las siguientes variables independientes: la nacionalidad y el nivel de estudios de 
los padres y las madres. 

Percepción parental de las tareas escolares en función de la nacionalidad  
de los padres y las madres

En función de la nacionalidad del padre, existen diferencias significativas respecto 
a la valoración de los cambios de las tareas escolares durante el periodo de con-
finamiento, puesto que se obtiene un nivel de significación mínimo (p =,050) en 
casi todos los ítems. Únicamente en la opinión respecto el aumento del tiempo 
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(p =,081) no existe un componente de significación entre las medias de las familias 
con padres de nacionalidad extranjera y española. Entre los cruces de significa-
ción, en primer lugar, cabe mencionar que la promoción de los efectos positivos 
(p = ,000), la mejora de las competencias para afrontar las tareas escolares (p =,001), 
el incremento de las medidas de apoyo y atención familiar (p = ,001) y la puntuación 
global de la dimensión de cambios (p = ,000) presentan un nivel de significación 
casi perfecto, en todos los casos a favor de las familias con padres de nacionalidad 
extranjera, que son las que perciben más cambios en las tareas escolares tras el 
confinamiento. En segundo y último lugar, entre todos los cruces de significación, 
únicamente en la opinión respecto a la generación de malestar emocional (p = ,030) 
las familias con padres de nacionalidad española tienen una mayor percepción que 
los de nacionalidad extranjera. Por último cabe mencionar que, a pesar de haberse 
encontrado un importante componente de significación en casi la totalidad de los 
ítems, en ninguno de los casos se alcanza el valor típico de Cohen (d = ,500); única-
mente se resalta la percepción de la promoción de los efectos positivos (d =,401), 
donde el tamaño del efecto se acerca más al valor mencionado. 

Tabla 1. Estadísticos de contraste valoración de los cambios en las tareas 
escolares en función de la nacionalidad del padre

ÍTEMS CAMBIOS NACIONALIDAD N X̃ Σ T F P D

La diversificación lugar de 
realización

Española 1.580 1,91 ,952
-2,550 3,607 ,011* ,191

Extranjera 176 2,10 1,03

El aumento de tiempo
Española 1.580 2,48 1,06

-1,746 ,175 ,081 -
Extranjera 176 2,63 1,06

El aumento de cantidad
Española 1.580 2,50 1,05

-2,532 ,436 ,011* ,201
Extranjera 176 2,71 1,03

La promoción de efectos 
positivos

Española 1.580 1,81 ,838
-5,063 ,011 ,000** ,401

Extranjera 176 2,15 ,862

La mejor competencia
Española 1.580 1,99 ,888

-3,375 12,330 ,001** ,254
Extranjera 176 2,23 ,996

La generación de malestar 
emocional

Española 1.580 2,23 1,04
2,174 11,010 ,030* ,180

Extranjera 176 2,05 ,952

 [CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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ÍTEMS CAMBIOS NACIONALIDAD N X̃ Σ T F P D

El incremento de medidas 
de apoyo y atención 
familiar

Española 1.580 1,87 ,932
-3,198 3,065 ,001** ,246

Extranjera 176 2,11 1,01

Global cambios
Española 1.580 2,11 ,519

-4,105 ,253 ,000** ,317
Extranjera 176 2,28 ,550

* p <,050 **p <,010

El aumento del tiempo (p = ,279) y la generación del malestar emocional (p = ,723) 
son los dos cambios experimentados en las tareas escolares en los que las medias, 
en función de la nacionalidad de la madre, no guardan un componente de signifi-
cación considerable. En cambio, en el resto de ítems relativos a la dimensión de los 
cambios se alcanza un nivel de significación casi perfecto (p = ,001), en todos los 
casos a favor de las familias con madres de nacionalidad extranjera, que son las que 
más perciben los cambios experimentados en las tareas escolares a raíz del tiempo 
de confinamiento. En relación al estadístico d de Cohen, la diversificación del lugar 
de realización (d =,425), junto al valor global de la dimensión de cambios (d =,422), 
resultan los únicos ítems que obtienen una magnitud considerable de asociación 
acerca de las diferencias significativas halladas de acuerdo a la nacionalidad de la 
madre.

Tabla 2. Estadísticos de contraste valoración de los cambios en las tareas 
escolares en función de la nacionalidad de la madre

ÍTEMS CAMBIOS NACIONALIDAD N X̃ Σ T F P D

La diversificación lugar 
de realización

Española 1.603 1,89 ,948
-4,321 2,921 ,000** ,425

Extranjera 175 2,22 1,012

El aumento de tiempo
Española 1.603 2,49 1,07

-1,082 1,068 ,279 -
Extranjera 175 2,58 1,04

El aumento de cantidad
Española 1.603 2,50 1,06

-2,853 4,605 ,004** ,233
Extranjera 175 2,74 ,994

 [CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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escolares en función de la nacionalidad del padre
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ÍTEMS CAMBIOS NACIONALIDAD N X̃ Σ T F P D

La promoción de efectos 
positivos

Española 1.603 1,81 ,836
-4,955 ,036 ,000** ,387

Extranjera 175 2,14 ,867

La mejor competencia
Española 1.603 1,99 ,893

-3,361 5,431 ,001** ,260
Extranjera 175 2,23 ,949

La generación de 
malestar emocional

Española 1.603 2,22 1,03
,355 3,496 ,723 -

Extranjera 175 2,19 ,961

El incremento de 
medidas de apoyo y 
atención familiar

Española 1.603 1,86 ,932
-4,355 1,196 ,000** ,333

Extranjera 175 2,18 ,989

Global cambios
Española 1.603 2,10 ,520

-5,270 ,005 ,000** ,422
Extranjera 175 2,32 ,521

* p <,050 **p <,010

Percepción parental de las tareas escolares en función del nivel de estudios  
de los padres y las madres

A través de la aplicación del estadístico de ANOVA, en relación a la variable depen-
diente de la generación del malestar emocional, resulta el único ítem de la dimen-
sión de cambios que guarda una relación de significación en función del nivel de 
estudios de los padres (p = ,015). Sin embargo, en el resto de ítems de dicha dimen-
sión no se alcanza el valor mínimo de significación (p = ,050). De forma específica, a 
través del test de comparaciones múltiples Bonferroni entre las categorías de la variable 
del nivel de estudios de los padres con el ítem de generación de malestar emocio-
nal, se pudo constatar que el único cruce que guarda una relación de significación 
se da entre los padres sin estudios en comparación con aquellos que tienen un nivel 
académico de estudios universitarios o superiores (p = ,039; d = ,166): los que no 
cuentan con estudios son aquellos que perciben un mayor malestar emocional. No 
obstante, la magnitud de las diferencias no es de especial consideración, puesto 
que el valor d de Cohen (d = ,166) no llega al valor típico (d = ,500). No existen 
diferencias significativas de medias respecto a los cambios experimentados entre 
los padres con estudios primarios y secundarios (p = 1,000), al igual que entre los 

Tabla 2. Estadísticos de contraste valoración de los cambios en las tareas 
escolares en función de la nacionalidad de la madre
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progenitores masculinos con estudios secundarios y aquellos que tienen estudios 
superiores (p = ,076). 

Tabla 3. Estadísticos de contraste valoración de la generación de malestar 
emocional en función del nivel de estudios del padre

VARIABLE 
DEPENDIENTE

VARIABLE 
ESTUDIOS (I) VARIABLES ESTUDIOS (J)

DIFERENCIA 
DE MEDIAS 

(I-J)
DESV. 

ERROR SIG. D F GL

La generación 
de malestar 
emocional

Sin estudios/
primarios

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato ,053 ,074 1,000 - 1,028 2

Estudios universitarios/FP 
superior ,175* ,070 ,039* ,166 4,216 2

Secundaria/
FP medio o 
Bachillerato

Sin estudios/primarios -,053 ,074 1,000 - 1,028 2

Estudios universitarios/FP 
superior ,123 ,055 ,076 - 1,280 2

Estudios 
universitarios/FP 
superior

Sin estudios/primarios -,175* ,070 ,039* ,166 4,216 2

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato -,123 ,055 ,076 - 1,280 2

* p <,050 **p <,010

En el caso del nivel de estudios de las madres, el aumento del tiempo (p = ,004), la 
mejor promoción de los efectos positivos (p = ,002) y la puntuación global (p = ,017) 
son los únicos ítems que obtienen un valor de significación considerable de acuerdo 
a dicha variable independiente. En el resto de variables, referentes a los cambios en 
las tareas escolares durante el periodo de confinamiento, no alcanzan un valor de 
significación mínimo en ninguna de las siguientes: diversificación del lugar de rea-
lización (p = ,966), aumento de la cantidad (p = ,112), mejora de la competencia para 
afrontar esta tarea escolar (p = ,438), generación de malestar emocional (p = ,555) y 
medidas de atención y apoyo a las familias (p = ,575). 

De esta forma, a continuación se expone el grado de significación en los ítems 
que han obtenido un valor de significación suficiente a partir de los estadísticos de 
ANOVA, que en este caso son: el aumento del tiempo, la promoción de los efectos 
positivos y la puntuación global. En cuanto a la primera variable, existe una dife-
rencia de medias respecto a la cantidad de tiempo dedicado entre las madres con 
estudios secundarios en comparación con aquellas que no tienen estudios (p = ,009; 
d = ,318) y las que presentan un nivel académico de estudios universitarios (p = ,041; 
d = ,132), siempre a favor de las madres que tienen estudios secundarios, identifi-
cadas como las que más perciben el aumento del tiempo como cambio en tiempos 
de confinamiento. Respecto a la segunda, la promoción de los efectos positivos a 
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partir de la ejecución de las tareas escolares, la única relación de significación se 
halla entre las madres con estudios secundarios y universitarios (p =,001; d =,189), 
siendo las madres con estudios secundarios las que identifican más ventajas en las 
tareas escolares como cambio señalado tras el modelo educativo de la pandemia. 
Por último, en relación a la puntuación global, las madres con estudios superio-
res encuentran un mayor volumen de cambios en las tareas escolares durante el 
confinamiento que las madres con estudios universitarios (p =,021; d =,153). Sin 
embargo, en ninguno de los casos de los cruces de significación obtenidos se halla 
un tamaño del efecto mínimo (d= ,500), ya que se identifica una asociación débil 
en todos los cruces.

Tabla 4. Estadísticos de contraste valoración del aumento del tiempo, promoción 
de los efectos positivos y dimensión global cambios en función del nivel de 
estudios de la madre

VARIABLE 
DEPENDIENTE

VARIABLE  
ESTUDIOS (I)

VARIABLES  
ESTUDIOS (J)

DIFERENCIA 
DE MEDIAS 

(I-J)
DESV. 

ERROR SIG D F GL

El aumento de 
tiempo

Sin estudios/
primarios

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato -,331* ,112 ,009** ,318 5,551 2

Estudios universitarios/FP 
superior -,191 ,106 ,213 - 2,098 2

Secundaria/
FP medio o 
Bachillerato

Sin estudios/primarios ,331* ,112 ,009** ,318 5,551 2

Estudios universitarios/FP 
superior ,140* ,057 ,041* ,132 4,136 2

Estudios 
universitarios/FP 
superior

Sin estudios/primarios ,191 ,106 ,213 - 2,098 2

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato -,140* ,057 ,041* ,132 4,136 2

La promoción de 
efectos positivos

Sin estudios/
primarios

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato

-,110 ,088 ,635 - ,438 2

Estudios universitarios/FP 
superior

,047 ,084 1,000 - ,056 2

Secundaria/
FP medio o 
Bachillerato

Sin estudios/primarios ,110 ,088 ,635 - ,438 2

Estudios universitarios/FP 
superior

,157* ,045 ,001** ,189 6,130 2

Estudios 
universitarios/FP 
superior

Sin estudios/primarios -,047 ,084 1,000 - ,056 2

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato

-,157* ,045 ,001** ,189 6,130 2

 [CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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VARIABLE 
DEPENDIENTE

VARIABLE  
ESTUDIOS (I)

VARIABLES  
ESTUDIOS (J)

DIFERENCIA 
DE MEDIAS 

(I-J)
DESV. 

ERROR SIG D F GL

Global cambios Sin estudios/
primarios

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato

-,101 ,054 ,188 - 2,189 2

Estudios universitarios/FP 
superior

-,026 ,051 1,000 - -,043 2

Secundaria/
FP medio o 
Bachillerato

Sin estudios/primarios ,101 ,054 ,188 - 2,189 2

Estudios universitarios/FP 
superior

,075* ,027 ,021* ,153 4,102 2

Estudios 
universitarios/FP 
superior

Sin estudios/primarios ,026 ,051 1,000 - -,043 2

Secundaria/FP medio o 
Bachillerato

-,075* ,027 ,021* ,153 4,102 2

* p <,050 **p <,010

dIscusIón y concLusIones

El confinamiento por el Covid-19 nos hizo repensar en las carencias del sistema 
educativo en relación a la digitalización (Cruz-Saborío, 2022), haciendo que el pro-
fesorado tuviera que reconsiderar su servicio educativo para garantizar el aprendi-
zaje del alumnado a pesar de la situación de no presencialidad. Del mismo modo, 
las familias tuvieron que hacer frente a las exigencias impuestas y vieron aumentada 
su implicación en las tareas educativas de sus hijos e hijas (Feito-Alonso, 2020), 
pasando de ser una herramienta de apoyo a formar una parte esencial del proceso 
educativo. Como consecuencia, las familias han percibido los cambios experimen-
tados por las tareas escolares durante el confinamiento, respecto a lo que predomi-
naba antes, en función de las variables organizativas de los deberes, así como de la 
nacionalidad, el nivel de estudios y la situación laboral de los progenitores. 

Pese a la abundante literatura previa y al contexto multicultural de las au-
las españolas, la variable nacionalidad de los estudiantes o progenitores ha estado 
generalmente ausente en la investigación sobre la temática de las tareas para casa 
(Regueiro et al., 2018). De ahí la relevancia de los datos obtenidos, que permiten 
concluir, en primer lugar, que las familias de nacionalidad extranjera perciben los 
cambios experimentados en las tareas escolares durante el confinamiento en mayor 
medida que las autóctonas. 

El hogar suele ser el protagonista y la familia debe velar porque reúna las con-
diciones idóneas (Díaz-Masmuta y Vargas-Rosero, 2022), pero lejos de compensar 

Tabla 4. Estadísticos de contraste valoración del aumento del tiempo, promoción 
de los efectos positivos y dimensión global cambios en función del nivel de 
estudios de la madre
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desigualdades, el nuevo modelo educativo on streaming y el incremento de los debe-
res digitales afectó, en mayor medida, a las familias con menor dotación económi-
ca, principalmente inmigrantes, evidenciando la brecha de las tareas escolares (Ku-
ric-Kardelis et al., 2021; Rodicio-García et al., 2020). De modo que, tanto padres 
como madres de nacionalidad extranjera, encuentran una mayor diversificación de 
los espacios de realización de los deberes, al tener que enfrentarse a un terreno des-
conocido en el cometido parental del apoyo y seguimiento de las tareas escolares.

Respecto a la cantidad y tiempo de dedicación a los deberes durante el confi-
namiento, desde la percepción del alumnado no se hallan diferencias significativas 
(Valle et al., 2021). No obstante, las familias percibían una carga excesiva de trabajo 
que mantenía al alumnado todo el día pegado al ordenador o al escritorio (Aznar-
Sala, 2020), lo que parece indicar que el tiempo dedicado guarda relación con la 
cantidad de tarea completada, aunque no siempre se gestione de manera eficiente 
el tiempo (Núñez et al., 2015). Aunque esta percepción puede encontrarse sesga-
da por la mayor dificultad de atender la conciliación familiar en el confinamiento 
(González-Almarcha y Almarcha-Barbado, 2021), ya que a la jornada escolar se le 
sumaban los deberes, contribuyendo a que se percibiera interminable, todo ello sin 
salir de casa, algunos autores como Fernández-Miravete (2018) y Jiménez (2020) 
señalan la dificultad que experimentan los estudiantes para mantener la atención en 
la tarea cuando requiere de medios tecnológicos para su realización, así como pér-
didas irreemplazables no evaluables, especialmente en lo convivencial. De modo 
que dedicar más tiempo a la tarea no siempre es mejor, pues la clave está en saber 
aprovechar el tiempo (Valle et al., 2017).

Por otro lado, las familias españolas perciben un mayor malestar emocional 
acerca de los deberes durante el confinamiento, especialmente en el caso de los 
hombres, quienes, según Bempechat (2019), están menos acostumbrados a la rea-
lización de este tipo de funciones que las madres, que las tienen integradas en su 
rutina de vida. En este sentido, todavía se mantiene en el territorio español una 
feminización del acompañamiento educativo de los menores (Fernández-Freire 
et al., 2019; Lehner-Mear, 2021; Valdés-Cuervo et al., 2022). Sin embargo, son las 
familias extranjeras quienes perciben las tareas escolares como un verdadero desa-
fío ante la imposibilidad de poder ser de utilidad para sus hijos (Garreta-Bochaca, 
2014), de manera que es necesario un apoyo asistencial, logístico y emocional por 
parte de los docentes, tanto en las familias extranjeras como en las españolas. Según 
Sánchez y Dávila (2022), esta necesidad supera lo contextual.

Pese a que las dificultades se hacen más patentes en las familias extranjeras, la 
visión de las familias españolas resulta más crítica respecto al apoyo familiar reci-
bido y las posibilidades educativas de las tareas escolares (Buxarrais et al., 2019), ya 
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que muestran su descontento hacia un profesorado que ha encomendado deberes 
de forma continuada, sin brindar el apoyo y la ayuda necesaria para su desempeño 
(Acosta, 2021; Muñoz-Moreno y Lluch-Molins, 2020). Al contrario, las familias 
inmigrantes tienen una mejor percepción del desarrollo de capacidades, acompaña-
miento del docente y efectos positivos que llevan consigo los deberes, quizás por-
que “tienen claro que la escolarización de sus hijos es un factor clave de estabilidad, 
integración y promoción social” (Valle et al., 2021, p. 59).

En segundo lugar, son muchas las investigaciones que relacionan el nivel de 
estudios de los progenitores con el rendimiento y la realización de las tareas (Álava-
Intriago y Arteaga-Muñoz, 2016; Zubillaga y Gortázar, 2020), de modo que los 
padres con un mayor nivel académico pueden hacer frente al apoyo de estas prác-
ticas, potenciar la estimulación académica y mostrar expectativas académicas más 
elevadas. En este sentido, cabría pensar que no es lo mismo realizar los deberes en 
un hogar que presenta “ingresos elevados y/o con adultos con titulaciones univer-
sitarias, que en otro con ingresos bajos, en el que los padres o los abuelos, cuando 
éstos son los cuidadores al salir de la escuela, sólo tienen estudios básicos” (Bailén 
y Polo, 2016, p. 10), dando lugar a lo que se denomina brecha cultural (Martín-
Criado y Gómez-Bueno, 2017). 

Por otro lado, las progenitoras con estudios secundarios perciben menos au-
mento del tiempo de dedicación a las tareas escolares que las que no tienen estu-
dios, quizás porque tienen mayor tasa laboral y cuentan con menos tiempo para 
abordar las tareas escolares de sus hijos (Maroñas-Bermúdez et al., 2018). Igual-
mente, las madres con estudios universitarios disponen de un perfil laboral más 
acomodado que facilita una dedicación menos ardua a las tareas escolares (Belmon-
te et al., 2021), altas expectativas académicas en sus hijos (Choi, 2018) y mayor pre-
sión académica por las calificaciones (Soto-González et al., 2018; Valdés-Cuervo 
et al., 2022) que las madres con niveles de Educación Secundaria. En contrapo-
sición, las madres con estudios secundarios valoran el potencial educativo de las 
tareas y esperan que sus hijos no repitan sus patrones de fracaso (Bazán-Ramírez 
et al., 2022; Buxarrais et al., 2019; Espejel-García y Jiménez-García, 2019).

En el caso de los padres, su nivel de estudios se correlaciona significativamen-
te con la percepción del aumento del malestar emocional que supuso la realización 
de tareas escolares en tiempos de confinamiento. Estos resultados coinciden ma-
yoritariamente con el campo de conocimiento previo, que reconoce que, a menor 
nivel académico parental, más dificultades para llevar a cabo el apoyo con las tareas 
escolares de los menores (Mayorquín-Reyes y Zaldívar-Colado, 2019; Varela et al., 
2021). En un modelo de corresponsabilidad educativa entre hombres y mujeres se 
contempla un rol más activo de los padres (Gómez-Urrutia y Jiménez-Figueroa, 
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2015), pero cuando éstos carecen de estudios, la atención educativa se convierte en 
un verdadero desafío, se vuelve más incómoda y se incrementa el nivel de preocu-
pación por no poder apoyar y acompañar adecuadamente, dado el nivel de dificul-
tad de las tareas (Fernández-Freire et al., 2019). 

Además de facilitar un conocimiento detallado de cómo se han percibido pa-
rentalmente los cambios sobre los deberes escolares en un tiempo de aislamiento 
social, el estudio aporta datos que permiten llevar a cabo una revisión reflexiva 
acerca del modelo pedagógico tradicional de cómo se organizan y prescriben los 
deberes, que podría describirse como desajustado, pues, como defienden Díaz-
Masmuta y Vargas-Rosero (2022), en general se delega su realización en las fami-
lias y suelen ser ellas las que reciben principalmente las críticas, cuando la respon-
sabilidad también recae en los docentes. La brecha respecto a los deberes en los 
procesos de digitalización vividos deja claro que los docentes deben tejer puentes 
de comunicación con las familias, mediados por las TIC, para ayudar al alumnado 
más necesitado en la adaptación al aprendizaje remoto (Clausen et al., 2022), en 
lugar de dejarlas desatendidas u olvidadas (Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 
2021), como muestran los datos cuando revelan que las familias hubieran requerido 
más contacto con los docentes.

Con toda la información aportada en este estudio, futuras investigaciones 
podrían analizar por qué el proceso de realización de las tareas durante el confi-
namiento experimentó percepciones diferenciadas en función de la nacionalidad, 
aunque sea desde una perspectiva introspectiva. Por ejemplo, podría ser objeto de 
estudios futuros examinar qué tipo de acompañamiento en los deberes, tanto si son 
o no digitales, realizan las familias inmigrantes y qué impacto tienen en el rendi-
miento escolar. También podría ser interesante identificar los aspectos que difi-
cultan el acompañamiento parental en las familias menos cualificadas en cuanto al 
nivel de estudios, para promover otras modalidades de apoyo que no generen tanto 
estrés en las unidades familiares. Ahora bien, todo trabajo de estas características 
presenta una serie de limitaciones que deben tomarse en consideración en futuras 
investigaciones. Al centrarnos en la percepción de los padres y de las madres, algo 
necesario para dotar de voz a los principales acompañantes en la realización de los 
deberes, se imposibilitan estudios globales en los que se aborde comparativamente 
su percepción respecto a los docentes o a sus propios hijos e hijas. No obstante, 
como señalan Fernández-Alonso et al. (2016), no existe ninguna investigación que 
aglutine simultáneamente, con profundidad y en aspectos equiparables, a estos tres 
colectivos de la comunidad educativa. 

Por otro lado, al tratarse de un estudio transversal se recaba la información una 
sola vez, lo que impide conocer la evolución respecto a la percepción de los deberes 
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antes, durante y después del confinamiento. Aunque el volumen de la muestra es 
elevado, el tipo de instrumento empleado para la recogida de la información es 
de corte cuantitativo, de modo que tiene limitaciones para explorar esos aspectos 
referidos al cambio experimentado por el aislamiento social. Por último, aplicando 
la pedagogía del cuidado, necesaria en un momento de extrema vulnerabilidad y 
fragilidad emocional, se simplificó al máximo cada una de las dimensiones que 
componen el instrumento de recogida de información: con el fin de contribuir a fa-
vorecer la aplicación digitalizada, se abordaron estos aspectos de forma superficial, 
por lo que se recomiendan estudios más específicos que reflexionen en profundidad 
y longitudinalmente sobre estos cambios.

A partir del estudio realizado se desprenden una serie de reflexiones en torno 
al papel que ejerce la escuela desde la educación a distancia en tiempos de confina-
miento y cómo los agentes internos y externos, la propia familia y el trabajo, son 
ejes de condicionamiento. En primer lugar, las instituciones educativas y sus traba-
jadores han de estar preparados para los modelos educativos totalmente a distancia, 
de manera que puedan crear situaciones de aprendizaje que sean funcionales y no se 
encomienden tareas escolares de forma continuada sin ningún sentido. En segundo 
lugar, las instituciones educativas deben favorecer el desempeño de esta función 
en estrecha colaboración con las familias, haciendo que las diferencias culturales o 
sociales no sean un motivo de sesgo en el rendimiento escolar de los menores. En 
este caso, se apuesta por la institucionalización de la realización de tareas escola-
res y para ello se recomienda el método de implementación de Tareas para Casa-
MITCA, que elaboró el equipo de investigación de la Universidad de A Coruña, 
encabezado por Valle y Rodríguez (2020). 

Por último, aunque no formen parte de la comunidad educativa, las empresas 
deben ser entes de colaboración con los centros educativos a la hora de dotar a sus 
trabajadores de los beneficios laborales necesarios para favorecer la conciliación y, 
por consiguiente, para llevar un mejor seguimiento de la educación de sus menores, 
en lugar de relegar por completo tal cometido a servicios externos.

Fecha de recepción del original: 13 de junio de 2022
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 7 de septiembre de 2022
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